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NICOLAS  RAURICH PAMTANOS  DE  NEMI.  (MUSEO  NACIONAL  DE  ARTE  MODERNO  DE  MADRID) 

NICOLAS   RAURICH   Y   SU   OBRA 

AL  estudiar  la  obra  de  Nicolas  Raurich 

entre  la  produccion  pictorica  de  nues- 
tros  dias,  y  al  proponernos  tbrmar  juicio 
sobre  su  valor  fundamental,  no  podemos 

olvidar  en  manera  alguna,  que  la  pintura 

moderna,  siendo  un  arte  in- 

dividualista,  traductordesen- 

saciones  y  sentimientos  abso- 
lutamente  personates,  obiiga, 

para  su  conocimiento  pertec- 
to,  a  dirigirse,  en  primer  lu- 
gar,  a  medir  el  valor  de  ese 
aspecto  humano  que  se  nos 
revela. 

Interesanos  partir  de  este 

punto  y  hacer  constar  estos 

principles  ante  el  caso  perso- 
nalisimo  de  Raurich,  porque 
cuanto  mas  acusada  se  halla 

esta  personalidad  en  las  obras, 
cuanto  mas  el  hombre  en 

ellas  se  nos  revela,  mayormente  es  necesaria 

la  justificacion  de  un  principio  de  critica, 
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valores  de  humanidad,  que  son  los  valores 

esencialmente  artisticos  de  las  obras,  olvida- 

dos  la  mayoria  de  las  veces  por  los  sistemas  al 

uso,  que  se  limitan  al  circulo  de  los  valores 

formales  secundarios,  o  se  pierden  en  la  va- 
guedad  de  las  regiones  de  lo 

inetable.  Por  lo  comun,  pres- 

tamos  poca  atencion  a  la  rea- 
lidad  del  valor  humano  que 
representa  todo  producto,  y 

en  lo  que  al  arte  se  refiere,  la 

critica  suele  juzgar  nuestra 

pintura,  a  base  de  principios 
anteriores  a  la  accion  huma- 

na  que  la  produce.  Por  ello, 

el  elogio  o  la  condena  se  apli- 

can  segun  unas  leyes  de  su- 
puesto  valor  universal,  que, 
si  unas  veces  cuadran  en  mas 

o  en  menos  al  caso  que  se 

discute,  en  la  mayoria  de  las 
ocasiones  no  tienen  relacion  alguna  con  los 

valores  discutidos.  No;  no  es  posible  por  me- 
que  va  dirigido  simplemente  a  recojer  los      dio  de  tales  principios,  llegar  a  otro  fin  que 
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el  de  llenar  cuartillas  con 

vanos  elogios  o  inmere- 
cidas  censuras,  toda  vez 

que  siendo  la  pintura  de 

nuestro  tiempo  la  solu- 

cion  plastica  de  un  esta- 
do  personal,  cada  obra 
otrecenos  en  su  valor  sus- 
tancial  un  caso  distinto, 

y,  en  verdad,  la  riqueza 
de  esta  variedad  huma- 

na,  no  puede,  siguiendo 

las  tablas  de  su  ley,  cir- 
cunscribirse  a  una  esfe- 

ra  de  principles  que  no 

por  ser  fruto  de  experien- 
cias  pasadas,  representan 
una  realidad  actual  a  la 

que  debemos  sujetarnos. 

Cierto  es  que  al  sentar 
tal  afirmacion,  sentado NICOLAS  RAURICH LABERINTO.    HORTA 

RUINAS  DE  NINFA.  ITALIA 

queda  un  principio  anar- 
quico,  del  que  dimana 
toda  la  crisis  artistica  so- 

cial de  nuestro  momen- 

to;  pero  siendo  esta  anar- 
quia  una  realidad,  y  li- 
mitada  nuestra  tarea  al 

analisis  de  los  valores  que 

las  realidades  nos  ot're- 
cen,  deber  nuestro  esafir- 
marlo.  No  lo  destruire- 
mos  tampoco  juzgando 

«lo  que  es»  bajo  el  prin- 

cipio de  «lo  que  debie- 
ra  ser»,  como  algunos 

creen,  ya  que  usando  de 

tal  procedimiento  equi- 
voco,  solo  se  logra  que 

pasen  inadvertidos  valo- 
res humanos  de  gran  tras- 

cendencia,  que  en  ma- 



nera  alguna  pue- 

de  ni  debedespre- 
ciar  el  analista. 

He  aqui  por- 

que  antes  c!e  em- 
pezarelestudiode 

lapersonalidadde 
Raurich,  he  aqui 

porque  al  hallar- 

nos  t'rente  a  fren- 
te  al  caso  humano 

que  sus  pinturas 
nos  revelan ,  he- 
inos  insistido  so- 
bre  el  metodo  de 

critica  que  con- 
sideramos  justo  , 

ya  que  por  el  so- 
lamente  nos  sera 

dada  la  posibili- 
dad  de  establecer, 

segun  un  princi- 
pio  natural  ,  in- 
conmovible,  alguna 
distinciones  entre  lo 

bueno  y  lo  malo,  que 
nos  sera  revelado  por 
la  mayor  o  menor 
palpitacion  humana 
que  encontraremos 

en  las  obras  objeto 
de  nuestro  estudio. 
En  materia  de  critica 

—  y  sea  dicho  esto  en 
defensa  de  nuestro 

principio  --  olvida- 
mos  con  harta  fre- 

cuencia  que  el  artista 
es  un  ser  natural  y 
que  la  obra  es  un  pro- 
ducto  de  su  natura- 
leza  moral.  Precisa- 
mente  el  fracaso  de 

los  principios  esco- 

lasticos  a  que  nos  he- 
mos  reterido — en  los 

cuales  ciertas  tenden- 

cias  neoclasicistas  ac- 

NICOLAS  RAURICH NOCHR  LLUVIOSA 
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tuales  corren  el 

peligro  de  caer  — hizo  nacer  entre 

los  romanticos  la 

idea  de  una  inter- 
vene i  6  n  d  i  v  i  n  a 

exterior  al  sujeto 

productor,  en  la 
creacion  de  toda 

obra  que  sobresa- 
liera  de  los  meri- 

toscorrientes.  Sli- 
ced ia  esto,  preci- 

samente  en  una 

epoca  de  depre- sion  humana,  en 

la  cual  formaban- 
se  las  modernas 

democracias  ma- 
dres  del  «hombre 

parte»  y  conside- rado  como  a  tal 

el  tipo  humano  y 

abolida  toda  natural 

aristocracia,  inexpli- 

cable ciertamente  re- 

sultaba,  la  posibili- 
dad  de  esa  auto-eleva- 
cion  moral  que  las 

grandes  obras  de  arte 
representan,  porque 
era  inconcebida  la 

idea  de  esa  posibili- 
dad  de  divinizacion 

que  es  el  hombre. 

Sujetadas  a  un  ni- 
vel  com  LI  n  las  mu- 

chedumbres,  limita- 
do  el  hombre  a  un 

tipo  «fragmento»  de 
un  conjunto,  todo  lo 

que  sobresaliera  de 
esta  unidad  artificial, 

era  considerado  como 

una  fuerza  sobrena- 
tural  externa.  Y  de 

estos  conceptos  salie- 
ron  las  teorias  de  lo 



«ine  fable*,  de 
«lo  divino  extra 

humano»,  y  de- 

bajo  de  el  las  to- 
das  las  indisci- 

plinas  actuales, 
todas  las  vani- 
dades  presentes, 

todos  los  des- 

arreglos  mora- 
les, todas  las 

tristes  pasivida- 
des  que  esperan 
la  hora  melan- 
colica  de  las  di- 

vinasinspiracio- 
nes,  de  los  con- 
tactos  sagrados 
con  el  invisible, 

del  aprecio  en 

que  tuvieronse 
los  productos  de 
la  inercia  de  las 

facultades  natu- 
rales  sobre  los 

productos  del 
esfuerzo  y  del 
dolor  creador. 
En  este  criterio 

rancio,  en  este 
romanticismo 

ridicule,  en  esla 

ley  relegadora  de  la  humana  dignidad  y  de 

su  potencia,  vivimos  hoy,  juzgamos  hoy,  ins- 

piramos  nues- 
tros  pobres  jui- 
cios,  mientras 

las  realidades  si- 

guen  su  camino 
desarrollandose 

segun  su  ley  vi- 
va, su  naturale- 

za  desconocida. 

For  eso,  al  in- 
tentar  recojer 

los  valores  que 
dimanan  de  los 

hechos  actuales,  NICOLAS  RAURICH 
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alargamos  los 
brazos  en  las  ti- 

nieblas  y  los  sa- camos  con  las 
in  an  os  vacias. 

Buscad  el  horn- bre  en  susobras; 

escuchad  el  pal- 

pitar  de  su  ado- racion  que  nos 

traducen,  pene- 

trad  en  el  cen- 
tro  vivo  de  lo 

que  nos  mues- 
tra  y  encontra- reis  su  alma  que 

palpita  al  sagra- do  esfuerzo  de  la 
creacion .  Con 
ello  tendreis  lo 
sustantivo  de 
nuestro  arte, 

aquello  por  lo 
cual  podemos 

juzgar  de  su  va- lor, aquello  por 
lo  cual  el  arte 

esarte.  Yesa  pal- 

pitacion  huma- 
na que  constitu- yc  el  valor   primario  de  la  obra  artistica,    la 

hallamos  en  las  telas  de  Raurich.  En  ellas, 
ante  todo  y  por 

sobre  sus  meri- 

tos,  existed  sen- timiento  vivode 
un  hombre, 

quien  ante  los 
espectaculos  de la  naturaleza 

siente  nacer  la 
admiracion  que 

preside  toda creacion  y  que 

seresuelveenun 

sentimiento  vi- 

CASUCAS  DE  GERONA 
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viKcador  dc  lo  admirado  que  se  llama  «ado- 
racion».  Ved  su  «Mar  Llatina»,  obra,  a  nues- 
tro  juicio,  la  mas  completa  y  equilibrada  de 

su  autor,  y  ella  en  todos  sus  aspectos  consti- 

tuye  la  afirmacion  de  una  personalidad  po- 
tente,  de  una  humanidad  fervorosa,  de  un 

lirismo  abundante,  lleno  de  una  cierta  bar- 
baric altisonora. 

Y  en  esta  afirmacion  del  hombre,  he  aqui 
afirmado  en  principio  el  valor  artistico  de  la 

obra.  No  importa  la  cualidad  ni  la  condicion 

de  esa  humanidad  que  se  nos  revela,  no  se 

trata  de  establecer  un  paralelo  entre  el  hom- 

bre bueno  y  la  obra  buena,  no  es  un  princi- 
pio etico  el  que  se  busca,  sino  puramente 

estetico.  De  Miguel  Angel  a  Goya,  existen 

ciertamente  diferencias  esenciales;  pero  las 

PRAT  DE  I.LOBREGAT 

obras  de  Miguel  Angel  y  de  Goya  tienen 
toda  la  esencia  de  su  valor  intrinseco,  en  la 

gran  cantidad  de  fuerza  humana  que  poseen. 

^Como  si  no  fuera  bajo  este  principio  de 

los  valores  humanos,  nos  seria  dada  la  facul- 
tad  de  juzgar  entre  la  diversidad  anarquica, 

antisocial  de  los  productos  artisticos  de  nues- 
tro  tiempo?  ̂ Donde  empezaria  lo  bueno  y 
donde  lo  malo,  si  no  tuvieramos  el  limite  del 

hombre,  sobre  el  cual  podemos  juzgar,  no  a 

base  de  teorias,  sino  de  principios  naturales? 

Despreciar  este  principio  sera  abrir  las 
puertas  de  la  gloria  al  academismo  sin  alma, 

porque  el  juicio  solo  podria  ejercerse  por 
comparacion  entre  la  imitacion  y  el  modelo, 
como  si  el  arte  fuera  un  juego  de  copia,  y  no 
una  fuerza  latente  del  alma  humana. 
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Todo  principio  gira  alrededor  del  hom- 
bre,  eje  de  la  Creadon  ,;y  nuestros  principles 

seguiran  otro  camino?  Quien  busque  con 
avidez  la  verdad  de  las  cosas  que  creamos, 

no  puede  en  manera  alguna  taltar  a  esa  ley. 
For  ella  solamente 

nos  sera  dado  el  co- 
nocimiento  de  lo 

real  vivo,  y  des- 

apareceran  los  fan- 
tasmas  ideologicos, 

organismos  hechos 
de  cerebro,  sin  una 

alma  que  palpite 
dentro  el  edilicio 

de  su  carne  gris. 
Por  ella  nos  es  dado 

conocer  el  valor  de 

la  obra  de  Raurich. 

Y  es  que,  por 
sobre  de  todo  inte- 

res,  el  hombre  ad- 
mira  al  hombre,  y 

la  admiracion  as- 

ciende  paralela- 
mente  a  la  grande- 
za  del  caso  que  se 

admira;  y  cierta- 
mente  en  la  opu- 
lencia  de  esa  fuer- 

za  de  Raurich,  que 

tiene  algo  de  pri- 

mitive por  lo  des- 
bordante,  por  la 

magestuosa  mons- 
truosidad  de  su  es- 

fuerzo,  por  la  ma- 
gestad  liberrima  de 

su  gesto  ejecutivo, 

sentimos  algo  muy 
intense,  como  el 

palpitar  de  un  co- 
razon  muy  grande  dentro  de  nosotros  mis- 

mos.  Y  es  en  el  caracter  de  esa  fuerza  perso- 
na! donde  se  manifiesta  la  distintiva  del  arte 

de  Raurich,  que  hallamos  ya  en  las  obras 

de  sus  comienzos;  de  aquellos  comienzos  ro- 

manticos  influidos  por  los  «e.\itos  de  la  epo- 
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ca»,  resueltos  por  medio  de  teatrales  compo- 

siciones;  pero  dotados  siempre  de  esa  poten- 
cia  caracteristica,  revelada  en  aquellos  casos 

por  un  sentimiento  profundo  en  el  drama 
vivo  de  los  elementos,  con  sus  escenas  de 

apacibilidad  ma- 
gestuosa, con  sus 

p rotundas  melan- 
colias,  con  sus  im- 

ponentesgrandiosi- 
dades,  con  sus  sun- 
tuosas  luminosida- 
des.  con  sus  luchas 

de  luz  y  desombra. 

No  podemos  vol- 
ver  los  ojos  a  sus 
telas  primitivas, 

producto  de  una 
juventud  florecida 
en  plena  epoca  de 
romanticismo,  sin 

encontrarnos  (ren- 
te a  t'rente  de  esa 

fuerza  caracteristi- 

ca que  sigue  siendo 
la  distintiva  de  los 

cuadros  actuales. 
Su  «  Pantanos  de 

Nemi»,  premiado 
en  la  Kxposicion 

Nacional  del  ano 

1897,  su  «  Estan- 
ques  del  Pirineo», 

su  «Lago  de  Nin- 

fa»,  melancolica  vi- 
sion de  las  llanuras 

de  Lacio,  nos  re- 
velan  ya,  con  un 

acento  fuerte,  el  al- 

ma del  futuro  visio- 

nario  de  la  grande- 
za  de  nuestra  «Cos- 

ta  Brava»  besada  por  el  incomparable  azul 

del  mar  latino.  Porque  aquella  misma  gran- 

dielocuencia,  que  en  acentos  bituminosos  des- 

cribe la  profundidad  melancolica  del  valle 

pirenaico,  con  sus  lagunas  inmoviles  y  legen- 
darias,  donde  se  refleja  el  paso  lento  de  las 

NOCTLIRNO 
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neblinas  crepusculares.  es  la  misma  fuerza 

que  aftos  despues  nos  describira  la  pom  pa 

azul  y  oro  de  nuestro  mar,  y  lograra  resolver 

con  una  definitiva  maestria,  el  arduo  proble- 
ma  de  la  luz  de  nuestra  tierra  a  la  que  solo 

una  fuerte  potencia  de  colorista  como  la  suya 
podia  llegar. 

Pero  esta  esencia  humana  plasmada  en  las 

telas,  no  es  el  producto  de  una  auto-exalta- 

cion  morbosa,  sino  el  f'ruto  natural  que  nace 
de  un  contacto  con  la  realidad  que  se  admi- 

ra.  Es  el  momento  de  reflexion  del  espec- 
taculo,  en  la  placa  sensible  de  nuestra  alma, 

que  Maragall  nombro  «momento  est<itico», 

cuando  la  presencia  muda  de  las  cosas  con- 

in  ueve  nuestra  humanidad,  que  las  recibe  y 
humaniza,  dotandolas  de  una  vida,  que  es 
aquella  «alma  del  paisaje»  de  los  romanticos, 
la  penetracion  del  hombre  dentro  los  cuer- 

pos,  esa  t'uerza  que  da  a  las  lineas  y  a  las 

TERRAL.   LA  JUNQUERA 

masas,  a  los  colores  y  a  los  volumenes  una 

exaltacion  elocuente  por  medio  de  la  cual 

nos  explican  el  sentido  y  la  ley  de  su  exis- 
tencia. 

En  este  «momento  estetico»,  que  es  el 

momento  de  la  concepcion,  es  donde  el  ana- 
lista  debe  buscar  los  caracteres  especiales  de 

esta  impresion  que  se  produce  en  el  alma 

del  artista.  Precisa,  para  determinar  las  dife- 

rencias  que  separan  a  un  artista  de  otro  ar- 
tista, a  un  pintor  de  otro  pintor,  analizar  los 

elementos  que  constituyen  esa  placa  sensible, 

para  observar  a  cuales  de  los  elementos  exte- 
riores  se  conmueve  con  mas  facilidad.  Por- 

que,  en  efecto,  dentro  este  estado  receptive, 
es  donde  se  caracterizan  las  personalidades. 

donde  se  determinan  las  preferencias.  Unos 

conmovidos  por  el  color,  los  otros  por  el  ara- 

besco  de  las  lineas,  los  otros  por  la  sustanti- 
vidad  y  la  construccion  de  los  volumenes  o 

por  el  sentimiento  que  produce  la  expresion 

fatal  de  toda  forma,  los  de  mas  alia  encanta- 
10 
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dos  ante  los  velos  de  luz  fluida  con  que  el 

ambiente  armoniza  las  cosas,  todos  al  pene- 
trar  el  encan- 

to  de  la  natu- 

raleza,  la  hu- 

manizan,  vien- 
dola  ante  sus 

ojos,  como  si 

el  la  t'uera  laex- 
presion  justa 
de  su  senti- 
miento.  For 

eso,  el  paisaje 

es  humaniza- 

do  y  es  supe- 
rior a  todacosa 

tangible,  la 

subjetividad 

que  la  enrique- 
ce,  sembrando 

los  aridos  cam- 

pos  de  la  ma-  NICOLAS  RAURICH 
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teria  de  flores  de  espiritualidad.  Al  analizar 
la  personalidad  de  Raurich,   por  medio  de 

una  recons- truccion  ideal 

de  su  momen- 
to  estetico,  in- 
terrogamos  sus 

obras,  las  cua- 

les,  con  su  ma- 
ravillosaexpre- 

sion ,  nos  di- 
cen,  que  a  ese 
hombre  le  dis- 

tingue una  ple- 
nitud  de  per- 

cepcion,  que  a- barca  varies  de 

aquellos  ele- mentos  que  en 
otros  artistas ^^^^™  constituyen 

ARBOLEDA  sentimientos 
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especiales.  Porque,  en  efecto,  Raurich,  une  a 

una  fuerza  de  colorista  potente,  insuperable, 

un  sentimiento  vivo,  dramatico,  de  las  cosas 

de  la  naturaleza.  En  su  placa  receptiva  no  se 

reflejan  solamente  las  manchas  coloridas 
cantando  la  melodia  de  sus  valores,  sino  la 

forma,  con  su  sentido  propio,  con  su  expre- 

sion  caracteristica,  con  su  olicio  sobre  el  pia- 
no de  la  vision  donde  se  dibujan.  Sobre  esta 

base  fundamental,  equilibradisima  de  las  vi- 
siones  de  Raurich,  se  levanta  altivo,  potente, 

con  una  magestad  desbordante,  un  senti- 

miento prot'undamente  dramatico  del  paisa- 
je.  Su  «Mar  Llatina»,  parece  ser  como  la 

aurea  tragedia  de  la  inquietud  del  mar  sono- 
ro,  besando  las  rocas  eternamente,  que  brillan 

como  llamas  vi- 
vas debajo  el 

sol  ardiente, 

incomparable. 

No  podemos 

ti  jar  los  ojos 
ante  esa  vision 

magnilica,  de 
suntuosidad 

sin  igual  en 

nuestra  pintu- 
ra,  sin  sentir 

en  el  alma  na- 

cer  un  senti- 

miento de  ad- 
miracion  por 

una  potencia 
invisible  que 
nos  inunda 

con  su  fuerza 

salvaje,  de  di- 

vinidad  primi- 
tiva.  Raurich 

es  el  dramatico 

de  nuestra  es- 

cuela  de  paisa- 

je;  porque  no  es  solamente  en  su  «Mar  Lla- 
tina»  donde  tal  sentimiento  se  revela,  sino 
en  todas  sus  obras,  una  a  una;  y  si  en  las  de 
los  primeros  tiempos  hallamos  resuelto  este 
sentimiento  en  un  tema,  (que  por  ser  todo 
tema  un  proposito  anterior  al  «momento  es- 

NICOI.AS   HAUKICH 

tetico»,  tiene  un  marcado  caracter  de  inferio- 

ridad),  lo  encontramos  vivo,  hijo  de  los  con- 
tactos  naturales  en  las  mas  posteriores  que 

representan  lo  mejor  de  su  produccion. 

Sus  «Costas  de  Pineda»  que  parecen  un 
avance  de  la  hermosa  tela  de  la  Coleccion 

Plandiura:  «Terrunos  de  Montgat»,  son  una 

afirmacion  de  que  el  Raurich  de  los  escena- 
rios  teatrales  de  sus  primeros  dias,  no  es  un 

efectista,  sino  un  temperamento  dramatico, 

que  bajo  el  yugo  de  los  principles  escolasti- 
cos  (de  entre  las  ruinas  de  los  cuales  renace 

al  pintar  sus  «Costas  de  Pineda»)  traduce  un 

sentimiento  puro  y  elevado  de  su  dramatis- 
mo,  envuelto  por  las  formulas  en  boga  en 

aquel  entonces.  En  efecto,  sus  «Coslas  de 

Pineda»  repre- 
sentan ,  como 

hemos  dicho 

ya,  su  libera- cion  y  el  naci- miento  de  si 
mismo  sobre 

sus  facultades 
naturales;  y,  a 

la  vez,  une  esa 

tela,  a  su  valor 

artistico,  el  va- 

lor del  abando- 

no  de  un  cami- 
no  en  el  cual 

alcanzo  lauros 

y  aplauso.  Rau- rich, con  sus 
«  Terramolla  » 

y  sus  « Lagos 

de  Ninfa»  te- 

nia  un  piibli- 
co;  ese  publico 

que  necesita sentimientos 
resueltos,  y  del 

escenario,  que  le  ayuda  a  conocer  el  alma 

de  los  personajes;  y,  a  pesar  de  esto,  pinta 

sobre  las  bituminosas  melancolfas  ayer  triun- 
fantes  una  tela  llena  de  luz  y  de  fuerza  joven, 
libre  de  toda  esclavitud  de  composicion  y 
exenta  de  toda  teatralidad.  Pero  su  drama- 

PLENILIIN1O 
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tismo,  que  era  lo  puro.  lo  fuerte  de  sus  com- 
posiciones    anteriores,    no   desaparece,    sino 

que  se  afirma  y  se  dignifica;   se  exalta  y  se 

ennoblece,  haciendose  asequible  solo  a  aque- 
llos  espiritus  selectos  que  no  necesitan  del 

escenario  y  la  fiction  para  estimular  su  alma 
a  la  emocion  estetica.  Su  «Costas  de   Pine- 

da»,  a  pesar  del  cambio  que  representan 

dentro   la   primera   mitad   de  su   carrera 

artistica,  constituyen    una   afirmacion    de 
ese  dramatismo.  Son  el  drama  de  la  esteri- 

lidad  esforzada  de  un  penasco  hirsute,  cal- 
cinoso,  ante  el  espectaculo  magnifico  del 

mar.  Todo  el   interes  en  esa  pintura,  se 

concentra  en  ese  pedazo  de  tierra,  de  esa 
pobre  tierra  donde  solo  nacen  los  cardos 

y  las  yerbas  inutiles,  timidas  para  nacer  y 
para  morir.  Es  un  espectaculo  de  tristeza 

ante  la  alegria  y  la  inquietud  magestuosa 
del  mar;  y  es  admirable  la  voz  con  la  cual 

Raurich  salmodia  las  estrofas  de  ese  poema 

de  tristeza  y  de  impotencia,  construyendo 
con  un  humilde  sentimiento  de  exactitud 

los    incidentes    formales   de   aquel    pobre 

cuerpo  infecundo,  la  calidad  de  su  materia 
esteril,  el  surco  de  las  aguas  sobre  su  came 

muerta,  las  manchas  gri- 
ses  de  la  misera  vegeta- 

cion  que  acompana  la  de- 
solacion  de  su  presencia. 

Pero  ese  cambio  de  Rau- 
rich implica  algo  mas 

que  una  elevacion  de  su 
espiritu.  No  es  facil  en 

pintura  expresar  los  sen- 
timientos  que  ofrece  el 

espectaculo  desvelandose 
ante  los  ojos  del  artista. 

Para  la  plasmacion  de  es- 
tos  momentos  esteticos 

precisa  algo  que  esta  en 
la  materia,  algo  muerto, 

sobre  lo  cual  es  preciso 

ejercer  un  dominio  decisi- 
vo,  algo  que  obliga  a  una 
lucha  tenaz,  ardorosa. 
Los  recursos  de  lo  teatral 

.(de  los  cuales  nacen  las 
maneras)  no  son  posibles  ante  lo  inesperado 
de  una  vision.  Por  eso,  el  academismo  que 

significa  la  recoleccion  de  recursos  para  re- 
solver  los  problemas  que  puedan  presentarse, 

no  es  admitido  ante  esa  posibilidad  constan- 

te  de  lo  inesperado  que  constituye  la  juven- 
tud  eterna  del  artista.  Juventud  a  cambio  de 

SALIDA  DEL  SOL  EX  LOS  PIRINEOS 
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la  lucha,  emocion  a  cambio  del  esfuerzo  para 

plasmarla,  siempre  joven  pero  siempre  in- 

quieto  para  poder  sacar  del  balbuceo  infan- 

til,  la  palabra  concre-  ^^^_^^^____ 

ta  que  exprese  el  sen- 
timiento  solo  alcan- 

zable  a  las  almas  jo- 

venes.  He  aqui  la  lu- 

cha, he  aqui  el  dia- 

ma,  he  aqui  el  tor- 
mento  solo  resistible 

por  los  de  temple 
fuerte,  como  nuestro 
Raurich. 

Solo  con  esta  vir- 
tud  del  esfuerzo  y  con 

esa  potenciadelucha- 
dor,  era  posible  lie- 

gar  a  sus  luminosida- 
des.  Raurich,  sin  du- 

da  alguna,  es,  con  al- 
gunos  pocos,  de  los 
que  han  logrado  de 
una  manera  definiti- 

va  resolver  el  proble-  NICOLAS  RAURICH 

ESTUDIO.  CANET  DE  MAR 

ma  de  nuestra  luz.  Sus  telas  luminosas,  son 

dentro  de  nuestra  joven  escuela  luminista, 

un  rayo  de  sol  puro,  triunfante  entre  una 
multitud  de  cuadros 

amarillos  que  pare- 
cen  enfermos.  Y  ha- 
blamos  de  esfuerzo, 

y  de  virtud  de  esfuer- 
zo, porque  Raurich 

no  es  un  pintor  facil. 
Su  manera  es  mas 

bien  premiosa,  insis- 
tente,  torturada  en 

cierto  modo.  La  faci- 
lidad  de  oficio  de  un 

Sorolla,  por  ejemplo, 

dimana  de  una  vision 

limitada  de  las  cosas. 

Un  estudio  experi- 

mental sobre  las  re- 
laciones  existentes 

entre  las  facultades 

visuales  y  la  facilidad 

pictorica,  daria  lugar 
ESTUDIO.  CASTELLTERSOL  a  una  exacta  compro- 
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bacion  de  lo  que 

atirmamos:  pero 
limitado  nuestro 

trabajoalcomen- 
tario  de  la  obra 

de  Raurich,  po- 
dra  servir  de 

comprobacion  a 
lo  atirmado,  la 

prueba  de  que  a 
toda  lacilidad  de 

manera,  a  toda 

pinceladaelegan- 
te,  distraida,  fa- 
cil,  corresponde 

una  ausencia  ab- 

soluta  de  protun- 

didad  y  de  inten- 
sidad  humana. 

Sobrados  ca- 
sos  se  nos  olre- 

cen  para  ali rmar- 
lo  asi ,  y  entre 

ellos  los  princi- 

pales  de  la  mo- 
derna  escuela  va- 
lenciana  que  el 
maestro  Sorolla  merecidamente  preside.  Todo 

virtuosismo,  toda  manera,  trae  consigo  el  ha- 
bilidismo.  Para  aquel  a 

quien  el  mundo  le  ot'rece visiones  siempre  nuevas, 

toda  manera,  todo  siste- 
ma  es  inutil.  Para  quien 

como  Raurich  prot'undi- 
za,  no  son  posibles  las  ta- 
cilidades,  porque  su  ofi- 
cio  no  es  un  fin,  sino  un 

medio.  Para  expresar  no 

es  la  lacilidad  lo  que  con- 
viene,  sino  el  dominio;  y 
el  dominio  sobre  la  ma- 

teria,  este  si  que  Raurich 

lo  posee  como  pocos  de 
nuestros  pintores. 

*  * 

Unas  conclusiones  sobre 

el  caso  Raurich  podria-      NICOLAS  RAURICH 
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mos  dejar  senta- 
das  despues  de  lo 

que  hemos  di- 
cho,  con  las  cua- les  vendriamos  a 

comprobar  los 

valores  del  artis- 

ta  que  tratamos 
de  conocer  por 

este  estudio.  El 

mas  sobresalien- 
te  es  el  de  una 

fuerza  deespiritu 

potente,  de  una 
facultaddevibra- 

cion,  de  una  sen- 
sibilidad  afinada 

que  palpita  ante 
el  espectaculo  de 
la  vida  con  gran 

intensidad.  En  el 

reconocimiento 

de  esta  fuerza,  a- 
lirmamos  defini- 

tivamente  el  va- 
lor artistico  de  la 

obra  de  nuestro 

pintor,  ya  que  por  ella  encontramos  revelada 
su  personalidad  en  las  obras,  humanizados 

los  espectaculos  que  nos 

traduce,  con  lo  cual  al- 
canzado  queda  el  ideal 

de  la  pintura  moderna. 
En  segundo  termino, 

hemos  senalado  la  vision 

dramatica  que  de  las  co- 
sas  tiene  Raurich.  Y  por 

ella  conocemos  el  carac- 

ter  de  los  mementos  es- 

teticos  del  artista.  Mer- 

ced a  estos  conocirnien- 

tos  podemos,  pues,  situar 
la  obra  de  Raurich  en 

su  lugar,  dentro  las  co- 
rrientes  generales  de  la 

pintura  catalana  y  dentro 
las  fuerzas  personales  que 

ESTUDIO.  BARCELONA  como  la  suya  se  han  des- 
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arrollado  entre  nosotros.  En  tercer  termino, 

hablamos  de  la  tecnica  y  le  negamos  toda  ha- 
bilidad,  toda  facilidad;  mas  bien  afirmamos 

su  manera  preinosa  e  insistente,  pero  con 
ella,  su  dominio  absolute  de  los  elementos 

materiales,  para  lograr  la  nota  justa  de  su 
vision  personal. 

La  fuerza  de  espiritu  que  le  hace  artista. 

Kl  scntimiento  de  las  cosas  que  entre  los  ar- 
tistas  le  distingue,  y  las  maneras  materiales 

con  que  traduce  su  fuerza  y  sus  sentimientos. 

Veamos,  pues,  como  se  desarrollan  estos  ele- 
mentos a  traves  de  sus  obras. 

Kl  valor  innato  de  un  artista  cae  en  el 

mundo  del  arte  inconscientemente  y  como 
una  materia  blanda  se  amolda  a  los  elemen- 

tos exteriores  que  le  rodean,  se  conforma  a 
las  leyes  establecidas  en  el  momento,  a  las 

maneras  y  a  las  corrientes  en  boga.  Raurich 
es  un  valor  primario  que  cae  sobre  nuestro 

escenario  romantico,  en  el  momento  en  que 
se  desarrolla  una  educacion  artistica  fria,  con 

principles  definidos,  con  recetas  para  lacom- 
posicion,  con  ideas  determinadas  sobre  lo  su- 

blime, con  proporciones  dadas  para  lograr  la 

grandiosidad,  con  temas  convenidos  y  defi- 
nidos dentro  un  organismo  de  categorias  que 

funciona  segun  el  reglamento  de  Academias. 

Como  muchos,  Raurich  empieza  su  vida 

aplicado  al  comercio,  pero  una  fuerza  que 
diriase  extraiia  a  su  naturaleza,  pero  que  es 

su  naturaleza  pesando  segiin  su  ley  de  gra- 
vitacion,  le  lleva  a  su  camino.  Este  valor 

nuevo,  sin  otra  fuerza  que  su  propio  peso, 

sin  otra  ley  que  su  inercia  cae  sobre  las  cosas 
establecidas,  y  se  amolda  a  ellas,  y  como  a 
fuerza  inconsciente,  blanda  y  adaptable,  es 

invadida,  nutrida  por  los  principles  exterio- 
res, y  de  informe  que  era,  se  forma  segun  la 

nutricion  recibida. 
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Sus  obras  de  los  primeros  tiempos,  de  las 

que  hablamos  ya,  traen  la  fuerza,  pero  des- 

arrollada  segun  los  elementos  que  el  mo- 
mento  le  ofrece  y  en  los  cuales  ha  tornado 

forma.  Sus  lagunas  melancolicas,  sus  bitumi- 

nosas  telas  de  gran  tamaiio,  con  las  indis- 
pensables  ruinas,  al  lado  de  los  estanques 

dormidos,  huelen  a  pensionado  en  Roma,  a 

rancio  academismo,  a  esfuerzo  poderoso  ca- 
nalizado,  anorreado  bajo  el  peso  de  las  for- 

mulas impuestas  por  la  epoca.  Su  sentimien- 

to,  asimismo,  acojese  a  las  maneras  expresi- 
vas  del  momento,  y  ese  pintor  que  llevaba  en 
las  entranas  la  luz  de  todos  sus  cuadros  ac- 

tuales,  vedlo  buscando  las  penumbras  cre- 
pusculares,  los  espectaculos  melancolicos,  los 

temas  tragicos,  para  explicar  este  su  drama- 
tismo  caracteristico. 

Era  el  momento  en  que  el  sentimiento  de 

las  cosas  segun  ley  habia  de  ser  resuelto  en 

VISldN  NOCTURNA.  SAN  CUGAT  DEL  VALLES 

un  tema  de  interes  publico,  para  quedarse 

en  el  fondo  como  las  moralejas  de  los  cuen- 
tos  para  ninos.  No  era  la  vida  misma,  las 

cosas  humanizadas  que  nos  contaban  el 

drama  de  su  existencia,  sino  que  el  senti- 
miento debia  de  ser  ordenadamente  servido 

al  espectador  como  en  una  representacion 

teatral,  por  medio  de  los  personajes  en  la 

pintura  anecdotica,  por  medio  de  los  basti- 
dores,  y  el  telon  de  fondo  en  el  paisaje  neo- 
clasico.  Raurich  nacio  a  la  vida  artistica  en- 

vuelto  con  tales  pafiales,  y  sus  primeros  pasos 

muestran  como  un  jugo  viscose  las  bitumi- 
nosas  melancolias. 

Aquellas  antiguas  producciones,  entre  la 
luz  de  los  cuadros  actuales,  aparecen  como 

un  terrible  sueiio  de  la  ninez,  las  angustias 

del  cual  renacen  aun  entre  la  neblina  son- 

riente  del  recuerdo.  Pero  he  aqui  llegado  el 

momento  de  la  liberacion  de  estos  principios, 
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He  aqui  cl  caso  natural  artistico,  dejando  el 

pecho  de  su  nodriza  que  le  dio  la  redondez  de 

sus  primeras  tbrmaciones.  buscando  por  me- 

dio  de  las  fuerzas  por  ellas  adquiridas.  su  pro- 

pia  ley,  reconstruyendo  el  movimiento  de  su 

propia  gravitacion,  conociendose  a  si  mismo, 

desarrollandose  por  medio  de  esa  auto-accion 

que  es  como  un  capital  dado  que  por  su  solo 

propio  movimiento  se  aumenta,  se  dobla.  se 

amontona  en  proporcion  siempre  creciente. 

La  ley  del  propio  impulse,  ley  de  toda  vida, 
centre  de  toda  energia  verdadera  y  de  todo 

valor  real,  es  la  que  muestra  Raurich  desde 

el  instante  en  que  abandonando  sus  mc- 
lancolicas  lagunas,  a  las  queanadio  como  un 

aspecto  evolutive  algunas  escenas  de  subur- 
bio  fangosas  y  tristes,  deja  con  los  primeros 

exitos  y  los  primeros  lauros  de  su  carrera  el 

camino  de  la  tranquilidad,  que  es  lo  consa- 

grado.  lo  muerto,  por  el  camino  de  la  inquie- 
tud,  de  lo  discutido,  de  lo  que  nos  muestra  la 
constante  variedad  de  la  vida,  que  es  lo  vivo. 
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La  juventud  eterna,  es  aqui,  en  lo  nunca 
resuelto,  en  el  ideal  nunca  alcanzado,  en  un 

mas  alia  que  vive  en  la  entrafia  misma  del 

misterio  del  hombre,  que  empuja  a  las  fuer- 
zas de  su  palpitante  humanidad  a  un  eterno 

camino,  a  una  accion  constante,  a  una  agili- 
dad  de  espiritu  que  es  la  verdadera  juventud, 

la  larga  juventud  de  los  grandes  maestros. 
Raurich  vive  esa  juventud  dichosa.  La 

plenitud  del  inquietismo,  roe  avidamente  las 

fuerzas  que  pudieran  llevar  su  alma  al  repo- 
so.  Vive  el  drama  mismo  de  la  vida,  el  dolor 

de  donde  nace  la  alegria,  la  inquietud  eterna 

de  las  cosas  que  les  mueve  hacia  un  ideal  de 

perfection,  la  vibracion  interna  de  la  tierra 

bajo  el  reposo  ondulante  de  sus  colinas,  el  do- 
lor de  la  creacion  hijo  del  esfuerzo,  que  ador- 

na  con  las  galas  de  lo  vivo  sus  enjendros. 
Todo  aumenta  alrcdedor  de  ese  centro. 

Todo  se  nutre  de  su  fuerza  propia,  todo  se 

acumula  alrededor  de  esa  potencia  inicial,  y 
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una  vez  dado  el  empuje  primario,  solo  la 

gloria  espera  al  extreme  del  camino,  con  las 

manos  Ilenas  del  reposo  de  la  muerte;  el 

unico  reposo  de  la  vida,  donde  la  juventud 

se  hace  ejemplo  y  la  inquietud  se  hace  ley. 

Desde  ese  instante  de  un  interes  preferen- 

tisimo  en  la  obra  de  Raurich,  en  que  el  artis- 
ta  deja  sus  escenas  compuestas  para  andar 

con  la  vida  y  entregarse  a  su  variacion  cons- 
tante,  su  produccion,  con  mas  o  menos  de 

aquellos  valores  aprendidos,  con  fortunas  ac- 
cidentales  mas  o  menos  marcadas,  tiene  ese 

empuje  juvenil  de  la  sed  de  un  mas  alia. 

Desde  sus  jardines  primeros,  notas  de  sol 

de  tarde  besadasaun  por  las  auras  melancoli- 

cas  de  sus  principles,  a  las  agudeces  lumino- 
sas  de  sus  ultimos  tiempos,  abundantes  de 

fuerza  y  de  color,  pasando  por  el  cielo  pro- 
tundamente  poetico  de  sus  nocturnes  y  por 

sus  demasiado  compuestos  escenarios  monta- 
fieses.  Raurich  vive.  palpita  agitadamente, 

pone  en  uso  toclas  las  tecnicas,  acumula  la 

TERRUNOS.  MONGAT 

pasta  para  lograr  los  etectos  propuestos,  lucha 
con  la  materia  tenaz  y  duramente,  resuelve 

los  problemas  de  la  luz,  se  infiltra  hasta  las 

profundidades  esenciales  de  las  cosas,  y  esta 
lucha  la  sostiene  dia  tras  dia,  siempre  nueva 

ante  la  novedad  del  espectaculo,  siempre  jo- 
ven  al  lado  de  la  nueva  emocion  recibida. 

En  esa  constante  exaltacion  las  cosas 

toman  su  elocuencia,  hablan  de  su  vida,  nos 
revelan  su  esencia.  Esta  es  la  fuerza  del  Arte, 

la  esencia  viva  de  las  cosas,  viva  porque  se 
humaniza  vaciandose  en  el  alma  del  artista. 

Por  esa  ley  su  «Mar  Llatina»canta  la  inquie- 
tud eterna  de  las  olas,  la  magestad  de  las 

peiias  doradas,  donde  la  espuma  teje  la  gracia 

de  sus  guirnaldas  vaporosas.  donde  la  barca 
lejana  nos  cuenta  su  historia  humilde,  y  la 

casa  blanca  y  sencilla  canta  por  la  sola  virtud 

de  su  presencia  su  sinfonia  domestica.  Por 
esa  ley  hablan  su  «Terrunos  de  Mongat», 

pedazo  magistral  de  pintura  constructora, 

de  la  ley  de  la  tierra,  como  sus  apoteosicos 



vallespirenaicosre- 
zan  el  misterio  pro- 

t'undo  de  la  mon- 

tafia,  con  sus  subli- 
midades  salvajes  y 

sus  legendaries  pe- 
numbras   cortadas 

por  la  luz  inespe- 
radadel  sol  que  lle- 
ga  a  ellas  por  entre 
los  dientes  agudos 

de  la  sierra,  corno 

sus  tenues  noctur- 

nos  y  sus  crepuscu- 
los  dulcisimos  can- 
tan  la  noche  azul, 

en  el  misterio  de  la 

cual  las  cosas  viven 

su  presencia  subli- 
mada,  como  espec- 
tros  de  su   mismo 

ideal.  ,jA  que  deta- 
llar   cuadros,    tela        N.  RAURICH 

portela,  juzgan-   , 
do  sobre  los  va- 

lores  incidenta- 

lesquecadauno 

pueda  ofrecer- 
nos?  Las  repro- 
ducciones  que 

acorn  panan  ese 
intento  de  estu- 

dio  de  la  perso- 
nalidad  de  Rau- 

rich,  mejor  que 
nosotros  cum- 

pliran  loque  la 

pluma  no  po- 
dria  cumplir. 
Conoceis  de  su 

autor  la  fuerza 

nativa,   la   po- 
tencia  de  su  es- 

piritu.conoceis 
su  sentimiento 

de  las  cosas,  es 

decir,  las  cua- 
lidades   de    las      N.  RAURICH 

BORRASCA 

cosas  ante  las  cua- 
les   su   alma    espe- 
cialmente  se  con- 
mueve,  conoceissu 
tecnica  costosa, 

dura,  donde  la  ma- 
teria  se  acumula  en 

grumos,    se   dilata 

en  virgulas,  se  or- 
dena  no  segiin  un 

principle  aprioris- 
tico ,    sino    obede- 
ciendo  a  las  ansias 

de    expresion    pe- 
rentorias.  ,jQue  po- 

deis   pues  conocer 

mejor   que   sus   o- bras  mismas  hasta 

alii  donde  pueden 

llegar  los  moderni- 
simos  procedimien- 
tos  de  la  reproduc- 
cion    grafica  ?    En 

ellas  es  donde 

encontrareis  la 
emocion  pura 
de   lo  vivo,    la 

elocuenciaexal- 
tada  de  lo  pal- 

pitante,  lalirifi- 
cacion  y  la  hu- manizacion   de 
la  realidad  que 

es  el  Arte. 
*     * 

Pero,  veamos 

de  situar  esta  o- 
bra  al  conoci- 
miento  exacto 

de  la  cual  pro- 
curamos  llegar 

dentro  las  co- 
rrientes  esteti- 

casquehancru- 
|  zado  y  cruzan sobre  nuestra 

tierra.  Porque 

NOVIEMBRE  dentro  de  aque- 
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lla  liberacion  de  Rau- 

rich  cie  los  principles 

academicos  habia  escon- 

dido  un  eco  de  la  pal- 
pitacion  de  los  tiempos 

que  mueve  a  los  hom- 
bres  con  una  misteriosa 

unidad,  uniendo  todas 

esas  progresiones  indivi- 
duales  que  la  inquietud 

empuja,  dentro  la  esfera 
de  una  inquietud  mas 

extensa,  dentro  un  rit- 

mo  de  progresion  mas 

general  en  que  se  mue- 
ve el  pensamiento  hu- 

mano. 

Era  aquel  momento 

en  que  despues  del  triun- 

fo  definitive  de  la  pin- 
tura  de  la  luz  en  Fran- 

cia,  en  que  Manet  y  sus 
discipulos  acababan  de 

subir  el  calvario  y  eran 
admitidosen  los  Salones 

oficiales,  llegaban  aqui 

lejanos,  retardados, N.   KAUKICH LUNA  LLENA 

como  en  una  provincia 

alejada  de  los  grandes 

centres  espirituales,  las 

primeras  voces  de  aquel 
resurgimiento  del  color, 

de  aquella  afirmacion  de 
la  verdad  de  la  luz. 

Nuestros  pintores,  los 

pintores  catalanes  que 
de  cuando  en  cuando 

acudian  al  Salon  de  Pa- 

ris, para  buscar  la  san- 
cion  universal  de  sus 

pinturas,  dieronse  bien 
presto  cuenta  de  que  sus 
telas,  hijas  de  una  tierra 
de  luz  como  la  nuestra, 

eran  oscuras  y  sombrias 

al  lado  de  las  de  aque- 

llas  gentes  hijas  de  tie- 

rras  mas  grises.  El  se- 
creto  estaba  en  la  ver- 

dad de  la  luz,  y  al  darse 

cuenta  de  la  falsedad  a- 

cademica,  todos  los  prin- 
cipios  rodaron  por  el 
suelo  como  un  Castillo 

NICOLAS  RAUR1CH COSTAS  DE  PINEDA 
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de  naipes,  y  al  periodo  metodico  de  los  pai- 
sajistas  neoclasicos  que  aim  perduraba,  suce- 
dio  el  periodo 
delamarillo,en 

el  cual  contes- 

tabase  la  incon- 

sistenciagrisde 

las  telas   anti- 

guas    con    una 
total  invasion 

de  cadniums 

violentos,  revo- 
lucionarios,  lle- 
nos    de    ansias 

inexplicadas, 

pero  no  menos 
inconsistentes. 

Faltaba  la  de- 

posicion  de  to- 
da  violencia,  la       NICOLAS  RAURICH 

CALEI.LA 

creacion  no  promovida  por  una  contraposi- 
cion,  sino  hija  del  amor  y  del  estudio,  y  al 

ladodeJoaquin 

Mir,  que  con  la intuicion  del 

genio  aprove- cho  de  los  des- 
cubrimien  tos 
1  u  mi  n  is  tas  , 

guiando  a  toda 
una  juventud 

ansiosa,  apare- cio  Raurich, 

que  en  compa- racion  con  las 

fugacidades  de 
nuestro  genial 

paisajista  ,  nos otrece  un  caso 

RINC6N  DE  SAN  CUGAT  DEL  VALLES  de   CSlUCrZO    tC- 
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naz,  de  vigorosidad  insistente,  de  laboriosi- 
dad  meritisima,  no  hacia  la  copia  de  los  cua- 
dros  impresionistas  Franceses,  sino  hacia  la 
solucion  de  los 

problemas  que 

planteaba  nues- 
tra  luz,  nuestro 
espectacul o , 
que   era    aquel 
ante  el  cual  el 

alma  del  pintor 
se  conmovia. 

Y  en  esa  de- 
terminante  de 

la  labor  de  Rau- 
rich,  una  vez 
masdemuestra- 

se  la  fuerza  po- 
derosa  de  su 

personalidad. 

Porquesi  deen-  N.  RAURICH 

tre  aquella  juventud  luminista  muchos  des- 
collaron  en  el  momento  tumultuoso  de  las 

estridencias,  solo  los  fuertes,  aquellos  a  quie- 
nes  podriamos 
nombrar  valo- 
res  reales,  que- 

daron  como  re- 
veladores  de 
una  creacion, 

como  artistas 
verdaderos. 

Y  es  porque 

la  revolucion  a- 
ceptaba,  no  el 
arte  revolucio- 
nario,  sino  la  in- 
novacion  sim- 
plemente.  y  de 
entrelosqueen 
el  movimiento 

CREPUSCIJLO  tomaron  parte, 
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debian  de  separarse 

forzosamente  aque- 
llos  que  copiaban  lo 
Frances,  introducien- 

do.  aqui  su  gusto, 

pero  sin  poner  nada 

de  su  parte,  deaque- 
llos  queaplicaban  el 
descubrimiento  de 

los  luministas  Fran- 

ceses a  los  problemas 

de  la  luz  que  la  rea- 
lidad  ante  la  cual  vi- 
braban  les  otrecia. 

De  estos  ultimos 

fue  nuestroRaurich. 
Con  esa  tenacidad 

inquebrantable  que 
se  distingue  a  traves 
de  todas  sus  obras, 

resuelve  la  cuestion, 
su  cuestion,  la  de  su 

arte;  y  dotadodeuna 
potencia  de  colorista 

como  pocos  la  po- NICOLAS  RAURICH PROCESI6N.  SAN  POL  DE  MAR 

UN  RINC6N  DE  PINEDA 

seen,  descuella  con 
el  oro  de  sus  telas 

radiantes,  al  lado  de 

las  cuales  el  tram- 

poso  amarillo  i  m- 
portado  pierde  todos 

sus  prestigios  acci- dentales.  For  eso,  a 

sus  triunfos  logrados 

por  las  viejas  com- 
posiciones  teatrales, 
une  los  triuntos  que 

alcanza  con  sus  obras 

modernas.  Sus  lau- 
ros  nacionales  tras- 
cienden  mas  alia  de 

las  i'ronteras  de  su 

patria.  Sus  valles  pi- 
renaicos  y  sus  visio- 
nes  mediterraneas  , 

sus  nocturnes  pro- 
fundos  y  sus  aureas 
visiones  de  la  tierra, 

merecen  en  Paris,  en 

Viena,  en  Niza,  en 

30 
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Karlsruhe, en  Pau, 
Havre,  Mexico, 

Londres ,  Roma  , 

Venecia,  Atenas, 
etc.,  la  sancion  de 

los  jurados  inter- 
nacionales,  y  la 
Sociedad  de  Artis- 

tasGriegoslo  nom- 
bra  socio  de  ho- 

nor, a  la  par  que 
el  Gobierno  de  su 

pais  le  concede  el 
titulo  de  Caballe- 
ro  de  la  Orden  de 

Carlos  Illy  el  de 
Comendador  de  la 

de  Alfonso  XII. 

Pero  el  peso  de 
estas  medallas  no 

logra  veneer  su 

aguda  inquietud. 

La  palpitacion  de 
su  alma  no  seatur- NICOLAS  RAURICH SOL  PON1ENTE.  SAN  POL  DE  MAR 

SOL  DE  TARDE.  PINEDA 

de  ante  la  sancion 

universal.  Su  de- 
seo  del  mas  alia, 

su  paralelo  andar 

con  la  vida  movi- 
ble  y  variante,  no 
le  da  tiempo  para 

dormir  sobre  sus 

lauros,  y  olvida  el 
fatuo  esplendor  de 
esas  recompensas, 
buscando  nuevas 

actividades  en  su 

rincon  preferido 
deSan  Pol  de  Mar, 

donde  la  vida  pa- 
cifica  de  un  pue- 
blecito  marinero 

desarrollase  ante 

sus  ojos  avidos  de 

emocion,  con  to- 
dos  los  prestigios 
armoniosos  de  la 

simplicidad  latina. 
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Su  ciclo  de  pinturas  «Visions  Mediterra- 
nies»,  lo  ultimo  que  salio  de  su  paleta  po- 
tente,  atestigua  una  vez  mas  esa  juventud  de 

que  hablamos.  Alii  ante  la  magnificencia  del 

mar  azul  y  la  guirnalda  dulce  de  la  ondulada 
costa,  ante  la  tierra  roja  que  siente  el  calor  del 

desposoriocon 

el  mar  inquie- 
to,  ferviente, 
incan  sable, 

Raurichdescu- 

bre  las  gracias 
de  su  adorada 

Patria ,  y  con 
emocion  since- 

ra,  con  entu- 
siasmocrecien- 

te.cantael  poe- 
ma  de  nuestro 

levante,  con 

sus  pacificas  NICOLAS  RAURICH 

OCASO  DE  OTONO.  SARRIA 

barcas  y  sus  velas  blancas,  y  sus  casas  humil- 
des,  y  sus  huertos  floridos  llenos  de  intimas 
delicias  para  un  pincel  heroico. 

Heroico  pincel  en  eiecto,  el  que  ha  re- 
suelto  la  magniiica  y  agudisima  vision  de  su 

«Corral»  que  aqui  reproducimos.  He  aqui 

un  trozo  com- 

parable a  las 
,  fuertes  lumi- nosidades  que 

logroFortuny, 

he  aqui  un  te- 
ma  pictorico 

con  fuerza  cla- 

          sica,  en  el  cual 
vemos  estable- 
cidos  aquellos 

^^HB       contactos    con 
$*^3'       las  obras  maes- tras  del  color. 

CAMPO  DE  PINEDA      Al  lado  de  el 
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su  «Professo»,  nota  brevisima  pero  de  una 

dificultad  pasmosa,  seria  suficiente  para  ha- 
cer  la  gloria  del  colorismo  poderoso  de  Nico- 

las Raurich,  si  no  cantara  su  «Mar  Llatina» 

bordada  de  espumas,  y  en  las  paredes  de  la 
Galeria  del  coleccionista  barcelones  D.  Luis 

Plandiura,  —  gracias  al  cual  podemos  dar 
fielmente  la  reproduccion  de  algunas  de  sus 

mas  senaladas  pinturas.  —  no  hubiera  otras 
telas  no  menos  elocuentes  que  no  contaran 

esa  fuerza  robusta  que  es  su  mejor  gloria. 

Es  justamente  por  la  labor  digna  de  todo 
encomio  de  este  coleccionista,  cuvo  nombre 

PAVOS.  SAN  POL  DE  MAR 

debe  unirse  a  la  breve  pero  sustanciosa  his- 
toria  del  renncimiento  pictorico  Catalan,  que 

podemos  ver  reunidas  las  mas  notables  pin- 

turas del  ultimo  periodo  de  Raurich,  el  hom- 
bre  sensible  y  el  tecnico  poderoso.  Sus  obras 

son  como  una  estela  de  luz  por  donde  vemos 

pasar  su  alma  de  visionario  de  nuestra  rea- 
lidad  dorada:  los  grumos  coloridos  de  sus 
telas,  como  el  balbuceo  informe  que  aspira 

a  la  elocuencia,  que  logra  la  elocuencia  glo- 
riosa.  A  su  espiritu  y  a  sus  manos  Cataluna 
debe  las  mejoras  estrotas  del  himno  de  su  luz 

mediterranea  y  una  de  sus  riquezas  espiri- 
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tuales  mas  es- 
timables.  Rau- 
rich,  al  ladode 

los  modernisi- 

mos  pintores 

que  buscan  la 
esencia  limpia 

de  las  cosas  y 

los    principles 

puros  de  nues- 
tra    latinidad  , 
un  romantico; 

pero  Raurich 
es  una  fuerza, 

un    valor   hu- 

mano.  Su  pintura  no  es  la  pintura  de  la  in- 
teligencia,  el  fruto  puro  de  la  razon  acusada, 
hecha  arte  por  tal  acusacion,  sino  un  objeto 
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de  conmocion 

de  la  sensibili- 

dad;  pero  una 
conmocion 

donde  senti- mos  lo  mejor 

de  nosotros 

mismos  levan- 

tarse  para  mos- 
trarnos  la  ra- 

zon de  nuestra 

ley.  Tales  Rau- rich en  su  pro- 

pio  valor  yden- 
tro  de  los  valo- 

res  de  la  pintura  catalana.  Sus  obras  diran 

aquello  que  nosotros  no  podriamos  decir. 

JOAQUIN  FOLCH  Y  TORRES. 

PUIG  DE  ROSANAS 

F.stablecimiento  Grdfico  :  Thomas  :  Bare 
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(A.)    MUSEO  DE  BARCELONA ARQUETA  AMATORIA  (ANVERSO) 

UNA  ANTIGUA   PRODUCCION  CATALANA 

AL  DR.  BURKHARD  MIER,  CREFELD. 

ME  pide  usted,  en  atenta  carta,  lo  que  se 

acerca  de  unos  antiguos  cofrecillos,  de 

produccion  catalana,  hechos  de  madera  cu- 

bierta  de  delgada  plancha  de  cobre  estampa- 
do  o  repujado  a  molde.  Contestando  a  la 

pregunta  que  me  hace  el  honor  dedirigirme, 

he  de  dar  por  sentado  que  no  podre,  cual 

fuera  mi  deseo,  satisfacer  su  curiosidad  pre- 
sentandole  una  serie  de  documentos  literarios 

y  graficos  que  ofrezcan  una  completa  diserta- 
cion  respecto  de  la  materia  que  parece  haber 

despertado  su.  curiosidad  en  alto  grado.  Pero 

deseando  corresponder  a  la  distincion  que 

supone  su  consulta,  tratare  de  senalar  lo  que 
se  me  antoja  puede  serle  de  interes,  en  lo 

cual  pondre  mi  buena  voluntad. 

Es  muy  antiguo  el  empleo  de  una  plancha 
de  metal  delgada  para  cubrir  superficies  de 
materia  basta,  sobre  todo  madera,  dandola 

un  aspecto  mas  rico  y  decorative.  No  estimo 

pertinente,  con  este  motivo,  sacar  a  colacion 

objetos  que  liguran  en  Museos  y  colecciones 

particulares;  objetos  demostrativos  de  queya 

en  los  siglos  x  y  xi  eran  ya  cosa  corriente  ob- 

jetos chapeados  de  plata  u  oro  imitando  de- 
licado  trabajo  al  cincel,  con  bajos  relieves 

puramente  ornamentales  o  historiados.  Estos 
relieves  no  se  lograban  con  matriz  y  a  presion 
unica  o  estampados,  sino  mediante  repujado 

producido  a  golpes  y  con  pequenos  cinceles. 
Puedo  citar  un  texto  en  que  se  demuestra 

que  el  chapeado,  mas  o  menos  rico,  se  hacia 

por  aquel  entonces  en  Catalufia.  Al  moriren 
1 1 10  un  sacrista  de  nuestra  Catedral,  llamado 

Ricardo,  hizo  un  legado  al  altar  de  San  Pedro, 

para  cubrir  la  cruz  mayor  de  la  iglesia  vicen- 
se:  ad  coopericndam  critcem  maioren  lantum 

argenti  unde  Jierit  cooper ta  usque  ad  finem, 

prout  inceptum  est.  (Villanueva:  «Viaje  lite- 
rario»,  volum.  VI,  apendice  VI). 

Ese  linaje  de  plancha  de  metal  rico  se 

emplearia  mucho  en  arquetas  relicarios.  El 
anticuario  de  Munich  Julio  Bohler  hace 

llegar  a  mi  poder  dos  fotografias  de  una 

1914.  IV.  N.°  2. 37 
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lipsanotheca  chapeada  de  plata  atribuida  al 

arte  Catalan;  creo  que  por  ser  de  una  labor 

que  consta  que  haciase  en  Cataluna  despues 

de  la  epoca  en  que  fue  construida  la  arqueta. 
Tiene  la  forma  tumbal,  estando  por  defuera 

cubierta  de  tina  plancha  de  plata  repujada  en 

la  que  se  represents  el  martirio  de  un  Santo 

condenado  a  morir  hecho  a  pedazos  antes  de 

ser  decapitado.  El  relicario,  segiin  parece, 
sirvio  para  guardar  la  mano  de  San  Martin; 

pero  los  relieves  y  leyendas  aluden  a  la 

muerte  de  San  Adrian,  el  martir  de  Nicome- 

dia  a  quien  le  fueron  cercenados  los  pies  y 
una  mano  antes  del  triunfo  postrero  con  la 
decapitacion. 

Kn  los  relieves,  se  representa,  a  lo  que 

parece,  el  juicio  del  cristiano  y  las  etapas  de 
su  pasion  con  la  valentia  y  fe  ardiente  de 

Natalia,  esposa  de  Adriano,  su  suplicio  final 

y  la  traslacion  de  las  reliquias  a  Constanti- 
nopla.  Leo  en  las  fotografias    MARTIRIS 

EXIMII  SACRVM  (B)  y...  ADRIAN...  QVI 
MARTIR  FACTVS  SPREVIT  EVM...  (c). 
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ARQUETA  DE  LA  COLECCl6N  JULIO  BOHLER,  DE  MUNICH 

Puede  atribuirse  esta  interesante  cajita  al 

siglo  xii. 
En  Cataluna  poseemos  objetos  de  plan- 

cha de  plata  repujada  muy  caracteristicos. 

Chare,  de  entre  los  mas  conocidos,  la  intere- 
santisima  cruz  de  Riells  del  Fay,  atribuible 

al  siglo  xin,  la  cual  tiene  en  un  lado  a  Cristo 

con  las  h'guras  del  Angel,  la  Virgen,  San  Juan 
y  el  hombre  redimido  (D)  y  en  el  otro  el  Agnus 

Dei  y  los  simbolos  de  los  Evangelistas  (E). 

Posteriores  son  los  objetos,  ya  decidida- 
mente  estampados  con  moldes  que  repiten 
determinados  motives  ornamentales.  En  el 

altar  mayor  de  la  catedral  de  Gerona  existen 

unas  aplicaciones  figurando  unos  cuadrifolios 
donde  se  ven  escenas  de  caza  o  sea  perros 

persiguiendo  jabalies,  ciervos  y  liebrcs.  Estas 

hojas  de  plata  han  de  corresponder  a  la  pri- 
mera  mitad  del  siglo  xiv,  esto  es,  a  cuando 
fue  labrada  aquella  parte  del  retablo. 

Debe  notarse  el  hecho  de  que  el  molde 

que  sirvio  para  estas  planchas  de  plata,  fue 

aprovechado  para  estampar  obras  de  cobre 
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que  figuraron  en  una  cruz  de  la  misma  cate- 
dral,  que  anos  atras  fue  encontrada  al  hacerse 

excavaciones  al  pie  de  la  escalinata  que  pre- 

cede a  la  fachada  de  la  gran  iglesia  gerun- 
dense.  Hoy  los  fragmentos  de  dicha  cruz 

figuran  en  el  Museo  Provincial  de  Gerona. 

En  la  cruz  de  Vilabertran  hay  tambien 

planchas  estampadas,  que  se  repiten  en  una 
de  las  arquetas  existentes  a  los  lados  del  altar 

mayor  de  la  catedral  gerundense,  obra  de 

marfil  quiza  primitivamente  arabiga  (F),  ya 
que  son  caracteristicas  del  arte  musulman  los 

pernos  de  los  angulos,  muy  parecidos  a  los 

que  presenta  una  arqueta  hispano-arabiga 
de  marfil  policromado  queostenta  como  mo- 

tivos  preeminentes  los  escudos  de  Aragon  y 
Sicilia.  La  de  Gerona  debio  estar  pintada  en 
un  principio;  mas,  al  desaparecer  el  color,  se 

la  quiso  decorar  con  planchas  de  plata  es- 

tampadas reproduciendo  el  motivo  que  cam- 

pea  en  la  citada  cruz  de  Vilabertran  y  las  co- 
lumnas  de  baldaquino  de  la  Seo  gerundense. 

Se  trata  de  un  motivo  que  seguramente  salio 

ARQUETA  DE  LA  COLECCION  JULIO  BOHLER,   DE  MUNICH 

en  el  siglo  xiv  de  algun  taller  de  orfebre,  de 

Gerona.  Otras  obras  de  plateria  estampada 

cabria  aiin  citar.  Indicare  solamente  la  exis- 

tencia  de  una  cruz  procesional  en  San  Juan 
de  las  Abadesas  y,  en  el  Museo  episcopal  de 

Vich,  otra  cubierta  de  hoja  de  plata  dorada, 
ambas  del  siglo  xiv. 

*    * 

Todo  eso  unicamente  ha  de  ser  invocado 

como  antecedente  para  estudiar  la  cuestion 

que  origina  estas  lineas,  o  sea  el  estudio  de 
las  arquetas  de  plancha  de  cobre  estampadas. 

Hemos  de  admitir  tales  objetos  como  produ- 
cidos  con  el  deseo  de  poder  ofrecerlos  a  precio 

mas  bajo  del  que  costaban  los  que  eran  de 

oro  o  plata  dorada.  La  hoja  de  cobre  o  laton 

queria  mostrar,  con  menos  coste,  la  brillan- 
tez  del  oro. 

De  estas  arquetas  posee  el  Museo  episco- 
pal de  Vich  una  muy  gentil,  que  tiene  todo 

el  aire  de  haber  servido  de  pyxis  eucaristico. 

En  unos  medallones  de  la  tapa  se  repite  el 

Bautismo  del  Salvador  y  unos  bustos  de  an- 
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geles,  de  abizantinada  disposicion,  viendose 

en  el  cuerpo  de  la  caja  un  elegante  friso  de- 
corativo  de  caracter  algo  dificil  de  equiparar 

entre  los  tipicamente  goticos  (G)  y  del  si- 

gloxiv.  al  que  representa  pertenecer  este  pe- 
queno  mueble  o  /aso  liturgico. 

No  tienen  tan  alto  destino  muchas  cajitas 
de  labor  identica.  Entre  todos  los  modelos 

mencionables  citare  en  primer  termino  uno 

donde  se  ven  escenas  amatorio-caballerescas, 

tales  como  la  dama  que  hace  entrega  de  una 

corona  de  Mores  a  su  enamorado  y  aquella 

en  que  arma  de  arco  y  yelmo  al  galan  arro- 
dillado,  a  quien  corresponden  las  palabras 
inscritas  en  una  faja  horizontal:  AMOR  : 
MERGE  :  S1VS  :  PLAV,  con  las  cuales  el  ca- 

ballero  pide  amores  a  la  doncella.  (H). 

Varias  son  las  cajitas  que  ostentan  ese 

motivo  y  leyenda.  El  Museo  de  Vich  posee 
un  hermoso  ejemplar  (vease  la  reproduc- 

cion),  identico  al  que  se  guarda  en  la  iglcsia 
de  Musset,  en  el  Rosellon,  a  uno  que  en  1908 

figuroen  la  Exposicion  de  El  Rat  Penat  de  Va- 

lencia (num.  i56),  perteneciente  a  don  Fran- 
cisco Merle  y  Morant  y  a  otro  que  existe  en 

el  Museo  de  Miinster.  El  coleccionista  barce- 

lones  don  Francisco  Miquel  y  Badia  poseia 

un  ejemplar  de  dimensiones  excepcionales, 

con  seis  compartimentos  en  el  (rente,  repi- 
tiendo  los  tres  que  ordinariamente  figuran 

en  las  arquetas,  pudiendo  verse  reproducido 
en  el  album  de  su  coleccion  editado  por  la 

Sociedad  Arqueologica  de  Barcelona  (lami- 
na 6.) 

Otra  arqueta  del  Museo  de  Barcelona  (A) 

trae  estampadoscinco  moldes  formando  serie. 

En  todos  aparece,  bajo  un  arco  trilobado, 

un  hombre  abriendo  la  boca  y  descuartizan- 
do  a  un  Icon;  un  soldado  a  pie  venciendo  con 

la  espada  a  una  fiera;  un  ginete  derribando 

con  su  lanza  un  dragon;  un  caballero  cazador 

llevando  su  halcon  y  finalmente  una  dama 
deteniendo  una  suerte  de  grifo.  La  leyenda 

semeja  que  diga:  PER  :  AMOR  :  DE  :  MA- 

CRUZ  DE  RIELLS  DEL  FAY  (REVERSO) 



DONA  :  ME  :  COMBAT  :  AB  : 

AQVESTA  :  VIBRA.  La  caja  bar- 
celonesa  tiene  todo  el  aire  de  estar 

hechacon  planchasantiguas  mon- 
tadas  en  un  armazon  de  madera 

moderna,  forrado  de  brocatel  inte- 

riormente.  Iguales  dibujos  y  le- 
yenda  pareceme  que  hay  en  un 

cofrecillo  del  Museo  Jacquemard- 

Andre  de  Paris.  En  el  ya  mencio- 
nado  Museo  de  Barcelona  se  puede 

contemplar  una  nueva  variante  de 

cofrecillo,  con  planchas  que  pre- 
sentan  dos  motivos  ornamentales (f)    CATEDRAL  DE  GERONA 

'«*!  ,-, 

(G)    MUSEO  EPISCOPAL  DE  VICH 

dentro  de  cuadrados  dis- 

puestos  entre  dos  senci- 
llas  fran  jas  de  sencillo  mo- 
tivo  cuadriforme.  En  los 

cuadrados  se  ven  dos  ex- 

tranos  grifos  afrontados, 

dos  centauros  arqueros 

luchando,  una  mujer  con 

un  ramo  de  flores  y  un 

galan  a  sus  pies  y  con  el 

azor  en  la  mano  y  el  ca- 

ballo  del  gentil  enamo- 

rado,  otro  grifo,  una  es- 
pecie  de  cigiiena  y  un 
ciervo  corredor  (L).  El 
Museo  Nacional  Germa- 

ABQUETA  EUCARISTICA 

ARQUETA  DEL  ALTAR  MAYOR 

nico,  de  Nuremberg,  es  duefio 

de  otra  cajita  cual  la  de  Barce- 
lona, habiendo  publicado  una 

buena  fotografia  de  otro  ejem- 

plar  el  editor  fotografo  Lau- 
rent o  Lacoste,  de  Madrid  (nu- mero  249.) 

En  la  Exposicion  que  en  1908 
se  etectuo  en  Valencia,  en  el 

local  social  de  El  Rat-Penat, 

figure,  con  el  numero  486  del 

catalogo,  otra  cajita  de  madera 
chapeada  de  cobre,  que,  segiin 

tradicion,  fue  regalada,  conte- 
niendo  reliquias,  a  la  iglesia 

colegiata  de  Jativa  por  el  Papa 

(H)    MUSEO  EPISCOPAL  DE  VICH ARQUETA  AMATORIA 
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(l)    COLEOIATA  DE  JATIVA 

Alejandro  VI.  Tal  Hpsanotheca  fue  exhibida 

despues  en  la  Exposicion  Regional  de  1909  y 

en  la  Nacional  del  ano  siguiente,  con  el  nu- 
mero  1455.  Es  muy  sencilla,  ya  que  presenta 
como  tema  de  sus  relieves  una  serpentina  o 

brote  de  motivo  floral  estilizado  (i),  que  va 

repitiendo  exactamente  sus  ondulaciones  y 

hojas. 
La  catedral  de  Gerona  posee  aun  otro 

modelo  de  cajas  tombades,  llamadas  as!  por 

tener  la  forma  de  sepulcro.  Las  planchas  de 

cobre  ostentan,  estampado,  un  sencillisimo 

motivo  semi-geometrico,  que  no  cabe  citar 
como  modelo  de  elegancia  (j). 

He  ahi  enumerados  los  tipos  de  arquetas 

chapeadas  de  cobre  estampado  que  conozco. 

En  su  mayoria  parecen  pertenecer  al  linaje 

de  pequenos  muebles  que  deberian  denomi- 
nar  co/recillos  o  arquetas  amatorias,  puesto 

que  Servian  para  presente  de  prometaje  o 

boda,  guardando  despues  las  joyas,  guantes, 
velos  y  broches  de  la  mujer  casada.  Con  el 

tiempo,  muchas  de  esas  arquetas,  que  abun- 

ARQOETA  PARA  RELIQUIAS 

daron  antiguamente,  fueron  ofrecidas  a  la 

Iglesia,  apesar  de  los  motivos  historiados  y 

de  las  leyendas  que  contenian  muchas  de 

ellas,  destinandose  entonces  a  guardar  las  re- 

liquias  santas;  lo  que  ha  hecho  que  se  con- 
servaran,  toda  vez  que  la  Iglesia  ha  sido  la 

que  hasta  al  presente  mejor  ha  conservado 

las  joyas  del  pasado. 
La  ornamentacion  de  estascajitas  permite 

atribuirlas  a  los  siglos  xiv  y  xv.  Aquellas  en 

que  aparecen  figuras  humanas,  a  juzgar  por 
la  indumentaria,  cabe  decir  que  son  del  1300 

o  de  principios  del  siglo  xv,  siendo  posterio- 

res  las  que  presentan  motivos  puramente  or- 
namentales.  No  es  dificil  encontrar  parentesco 

entre  todas  esas  arquetas.  Para  demostrarlo 

es  suficiente  el  asa  que  conservan  las  primi- 
tivas.  Las  leyendas  absolutamente  catalanas 
no  dan  lugar  a  dudas  respecto  a  que  son  de 

fabricacion  de  nuestra  vertiente  de  los  Piri- 
neos:  de  Cataluiia  o  de  Valencia.  Eran  obras 

de  comercio  corriente  que  tal  vez  llegarian  a 
ser  exportadas. 

Antiguos  inventarios  hablan  amenudo  de 

estos  viejos  joyeros.  El  inventario  de  los  bie- 



(j)  CATEDRAL  DE  GERONA 

nes  del  rey  Mar- 
tin,  hecho  en 

1410,  cita  cate- 
goricamentedos 
de  ellos.  Trans- 

cribimos  el  tex- 

to:  Un  cofrel  de 

fust  gornit  de  fi- 
gures de  aguiles 

de  leuto,  ab  son 

pany  e  clau.  Un 
cofrel  baix  de 

fust  quadrat  fo- 
rrat  a  part  de 
dinsdetelablaua 

e  de  fora  gornit 

de  leuto  ab  molts  baboyns  pintats  embolits.  En 

i5go  en  una  visita  episcopal  de  Sant  Pere 

d'Osor,  en  el  obispado  de  Vich,  se  menciona: 
Item  una  caxa  de  fus- 

ta  en  forma  de  sepul- 

creyforrada  de  plan- 
xa  mostraiada  molt 

vella  y  foradada  en 
la  part  de  bax,  dins 

la  cual  foren  trova- 
des  algunes  pedres 

que  les  tenen  per  re- 

liquies  y  algunes  cen- 
dres  embolicades  ab 

un  drap  y  un  relol 

que  diu  hie  est  san- 
guis  christi. 

La  misma  clase  de 

labor  en  plancha  de 

cobre,  de  los  objetos 

citados,  la  encontra- 
mos  forrando  los  an- 

gulosen  multitud  de 

otros  cofrecillos  y  ca- 

jitas,  tambien  ama- 

torios  y  de  fabrica- 
cion  catalana,  cons- 

truidas  de  madera  y 

cubiertas  y  decora- 
das  con  una  capa  de 

yeso,  dorado  y  poli- 
cromado.  He  oido 

decir  que  las  ho- 

jas  de  cobre  es- tampado  de  una 

caja  del  Museo 

de  Zaragoza  os- 
tentan  la  leyen- 
da  MERSES, 

bien  catalana. 

Otras,  como  las 
existentes  en  el 
Museo  de  Vich, 

presentan  sola- mente  motives 

ornamentales. 

ARQUETA  PARA  RELIQUIAS  *       * 

Ademas  de  la  fa- 

bricacion  cl?  arquetas,  la  plancha  de  cobre 

estampada  empleose  asimismo  en  la  decora- 
cion  de  cruces  parroquiales,  cubriendo  un 

armazon  de  madera. 

Queda  ya  dichoalgo 
referente  a  la  identi- 
dad  de  unas  planchas 

de  plata  existentes 
entre  los  recuadros 
del  rico  retablo  de 

la  Catedral  de  Gero- 

na  y  las  que  en  cobre 
fueron  halladas  en- 

tre los  restos  de  una 

cruz  procesional  que 

quizas  tendria  una 
de  sus  caras  ornada 

con  placas  de  obra 

esmaltada  de  Limo- 

ges y  otra  cubierta 
con  hojas  de  cobre 

estampado.  La  cir- 
cunstancia  de  ha- 
llarse  un  mismo 
motivo  ornamental 

en  dos  obras  y  dos 

metales  diversos,  pa- 
rece  confirmar  lo 

que  hemos  dicho 
acerca  de  la  fabrica- 
cion  catalana  y  ge- 
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planchas.  En  el  Museo 

de  Barcelona  puede  ver- 
se una  cruz  procesio- 

nal,  de  barbara  factu- 
ra,  ostentando  repujado 

el  Crucifijo  y  el  Agnus 
Dei  en  las  dos  caras  de 

la  misma,  terminando 
los  extremos  en  lises  de 

barbara  factura  (LL). 

Esta  cruz  no  parece  ser 

estampada  con  moldes 

completos  y  dispuestos 
a  dar  hecha  una  de  las 

caras,  sino  labrada  tra- 

bajosamente  con  rudi- 
mentarios  instrumen- 

tos.  Quiza  pueda  atri- 
buirse  a  fines  del  si- 

glo  xin  o  principles  del 

siguiente. 

En  el  Museo  Episco- 
pal de  Vich  existe  otra 

de  doble  travesano,  que  puede  ser  del  siglo  xiv, 

(K)  muy  interesante.  Presenta  su  superficie  de- 
coruda  de  bello  motivo  ornamental  foliado  y 

con  medallones  circulares  en  los  que  pueden 

reconocerse  los  simbolos  de  los  Evangelis- 

(LL)  MUSEO  DE  BARCELONA.    CRUZ  PROCESIONAL 

tas.  El  nudo,  que  seme- 

ja  un  cubo  con  las  pun- 
tas  cortadas,  esta  igual- 
mente  chapeado,  pero 

ostentando  motivos  or- 

namentales  mucho  me- 
nos  dignos  de  a  tendon. 

No  faltan  aun  otros 

ejemplares  de  un  solo 

travesano  y  flordelisa- 
das,  pertenecientes  a 
epoca  mas  adelantada  y 

aiin  al  periodo  del  Re- 
nacimiento,  decoradas 

a  lo  romano,  segun  frase 

de  la  antigua  documen- 
tacion  del  siglo  xvi.  El 

tantas  veces  citado  Mu- 
seo Episcopal  posee  un 

ejemplar  de  esta  ultima 

especie,  digno  de  ser  es- 
timado  como  una  bue- 
na  muestra  de  lo  que 

por  aca  sabian  realizar  nuestros  artistas  deco- 
radores  del  mil  quinientos.  Por  lo  visto,  hasta 

entonces  no  se  perdieron  los  productores  de 

planchas  de  cobre  estampado. 
JOSE  GUDIOL.   PBRO. 

(t)    MUSEO  DE  BARCELONA 
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MONASTERIO  RE  MOR VISTA  EXTERIOR 

UNA   IGLES1A    ROMANICA    POLICROMADA 

NOTAS  PARA  EL  ESTUDIO  DE  NUESTRAS  PINTURAS  MORALES 

EL  cenobio  de  Mur  era  un  Monasterio  de 

canonigos  regulares  de  San  Agustin. 
Esta  situado  en  la  cima  de  una  colina,  a  tres 

horas  de  Tremp.  Su  fundacion,  que  data  del 

ano  de  1069,  fue  debida  a  los  condes  de  Pa- 

liars  Raimundo  II  y  su  esposa  dona  Valen- 
cia, segiin  los  documentos  del  archive  de  la 

Colegiata,  y  consagrada  por  Guillermo,  obis- 
po  de  Urgel,  en  el  propio  ano  de  1069.  (i) 

El  edificio  esta  emplazado  dentro  de  un 

recinto  fortificado,  conservando  gran  parte 
de  la  fabrica  primitiva.  Es  una  basilica  de 
tres  naves,  cubierta  con  bovedas  de  canon 

seguido  semicircular,  con  arcos  torales  y  sin 

cimbono.  Por  su  estructura,  su  aparejo  y  su 

decoracion  exterior  en  arcuaciones  ciegas  y 

(i)    Villanueva:  Viaje  Litcrario  a  las  Iglesias  de  Espana, 

vol.  X,  p4g.  1 88  y  vol.  XII,  pig.  73. 

fajas  lombardas.  puede  afirmarse,  como  fecha 
cierta  de  su  construccion  la  de  la  mencionada 

consagracion.  Era  aquel  momento  de  la  se- 
gunda  mitad  del  siglo  xi  en  que  se  construian 
con  plan  analogo  la  catedral  de  Roda,  en  el 

Ribagorza  y  la  de  Organa  en  el  alto  Urgel 

cerca  del  S.^gre,  y  que  representa  la  ultima 

evolucion  de  la  arquitectura  antes  del  Rena- 
cimiento  de  principios  del  siglo  xn.  Es  la 

forma  basilical  con  disposiciones  mas  o  me- 
nos  pobres,  que  se  extiende  por  Cataluna, 
en  ambas  vertientes  del  Pirineo,  con  planta 

triabsidal  y  pilares,  de  planta  cruciforme, 

dispuesto  para  sostener  los  arcos  torales. 
La  construccion  del  siglo  xi  ha  sufrido 

modificaciones  que  profundamente  han  alte- 

rado  su  aspecto  primitive;  la  nave  lateral  iz- 
quierda  ha  sido  sustituida  por  una  serie  de 
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capillas  cubiertas  con  boveda  de  canon  segui- 
do  apuntado,  perpendiculares  a  las  antiguas 

naves,  y  una  sacristia  cubierta  con  boveda 

gotica  ocupa  el  sitio  inmediato  a  la  absidiola 

hoy  desaparecida  y  que  existio,  pues  el  acta 

de  consagracion  que  leyo  el  P.  Villanueva  se 
refiere  a  una  iglesia  de  tres  altares  dedicados 

a  Santa  Maria,  San  Pedro  y  San  Esteban. 

La  precede  un  claustro  de  epoca  mas  mo- 
derna,  con  capiteles  toscamente  esculpidos, 

que  por  su  situacion  delante  de  la  iglesia 

constituye  un  caso  unico  de  tal  emplaza- 
miento  de  este  elemento  en  la  arquitectura 
catalana. 

Aun  subsiste  uno  de  los  tres  altares  de 

la  dedicacion.  Esta  arrimado  al  fondo  de 

la  absidiola  y  es  de  la  forma  aun  corriente: 

mesa  con  losa  de  piedra  sobre  un  pilar,  tal 
cual  esta  representado  en  el  conocido  relieve 

del  claustro  de  la  catedral  de  Gerona  y  del 

cual  conservanse  ejemplares  en  las  iglesias  de 
San  Clemente  y  Santa  Maria  deTahull,  en  el 

valle  de  Bohi,  y  en  la  de  Ovarra  en  el  Ribagor- 

za.  Era  esta  iglesia  policromada,  conservan- 
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dose  aun  casi  en  su  totalidad  las  pinturas  que 

decoran  el  abside  principal  y  pequenos  frag- 

mentos  en  la  absidiola,  detras  del  ara  roma- 
nica.  Ningun  rastro  de  pintura  se  advierte 

en  las  paredes  de  las  naves.  Esta  decoracion 

quedaba  concentrada  en  los  absides,  estando 
lo  restante  de  las  paredes  cubierto  con  un 

enlucido  de  cal  y  blanqueado  como  ban  lle- 

gado  a  nuestros  dias  la  mayor  parte  de  nues- 
tras  iglesias  romanicas. 

El  abside  principal  esta  esplendidamente 
decorado.  La  composicion  es  la  comun  en 

las  pinturas  romanicas  catalanas:  a  ras  del 
suelo  un  zocalo  casi  destruido  y  que  podria 

simular  unos  sillares;  despues  sigue  en  el 

fondo  de  unas  arcadas  sobre  columnas  pinta- 
das,  escenas  de  la  vida  de  la  Virgen,  a  la  cual 

esta  dedicado  el  altar  principal  del  templo, 

y  en  lo  alto  un  friso  ornamentado  sirviendo 

de  apoyo  a  los  Santos  Apostoles  alineados, 
que  forma  como  un  tapiz  en  todo  lo  alto  de 
las  ventanas,  encuadrado  arriba  por  otra  faja 

decorativa;  y  sobre  esto,  en  la  pechina  supe- 
rior, y  sobre  el  fondo  estrellado  de  la  aureola, 



aparece  el  Pantocrator  con  la  tunica  y  manto 

guarnecido  de  orlas,  en  la  mano  izquierda  un 

libro  en  el  cual  campea  la  leyenda  EGO  - 

SVM  -  VITA  -  VERITAS  -  ET  -  VITA,  y 
con  la  diestra  levantada  en  actitud  de  bende- 

cir.  Esta  sentado  en  un  cojin  imperial,  al 

igual  que  en  los  mosaicos  bizantinos  y  apoya 

los  pies  en  rico  escabel.  El  nimbo  es  cruci- 
fero  y  a  cada  lado  cuelgan  las  dos  letras 

griegas  A  y  Q  Rodean  la  aureola,  cubriendo 

toda  la  boveda  esferica,  las  lamparas  apoca- 
lipticasy  las  representaciones  de  los  Evange- 
listas  con  los  cuatro  simbolos  del  tetramorfo. 

Este  tema  capital  de  la  composicion  es 

una  interpretacion  tardia  y  barbara  del  gran 

modelo  del  arte  bizantino,  que  en  la  figura 
abstracta  de    la 

Divina  Liturgia 
en  el  Cristo  Pan- 

tocrator, con- 
centro  el  vigor 

de  sus  dos  fuer- 
zas:  la  del  hele- 

nismo  y  la  del 

espiritu  ascetico 

y  abstracto  del 
Oriente. 

La  distribu- 

cion  de  los  te- 
mas  es  tambien 

reflejo  de  la  or- 
denacion  deco- 

rativade  lasigle- 
siasorientalesde 

los  siglos  ix,  x  y 
xi,  de  las  cuales 

se  adoptan  las 

grandes  lineas 

de  composicion, 

loscaracteresge- 
nerales  y  aim  lo 
mas  fundamen- 

tal de  los  tipos 

iconograficos, 
mod  i  fj  c  a  n  do 

despues,  con 

arreglo  al  senti- 
miento  local,  el 
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caracter  indfgena  de  la  decoracion  forjada  por 

los  decoradores  de  manuscritos  en  los  mo- 
nasteries benedictinos  (2). 

Pasemos  a  indicar  los  temas  decorativos 

de  nuestra  pintura.  Adviertense  entre  los 

temas  decorativos  geornetricos,  las  grecas  for- 
madas  por  cintas  que  se  repliegan,  las  formas 

romboideas  colocadas  de  puntos,  el  zig-zag  y 

la  cinta  espiralada;  y  entre  los  elementos  ve- 
getales,  las  plantas  sinuosas  caracteristicas  en 

la  decoracion  de  los  antipendios  y  en  la  pri- 
mitiva  escultura  romanica.  Son  los  temas  tan 

abundantes  en  los  manuscritos  del  siglo  xi, 

perfectamente  datados,  originarios  de  los  es- 
crituarios  de  nuestras  catedrales  y  monaste- 

ries y  ̂ ue  han  precedido  algunos  anos  a  los 

temas  de  la  pin- 
tura mural  y  de 

la  escultura. 
Con  elestudio 

definitivo  de  las 

pinturasde  Mur 

que  han  decidi- 
doemprenderla 
Junta  deMuseos 

de  Barcelona  y  el 

Institute  de  Es- 

tudios  Catala- 

nes,  podran  in- cluirseenelCor- 

pus  de  las  pintu- 
ras  murales  ca- 

talanas,  y  com- 

pararselas  con 
las  ya  estudiadas 

de  tipo  semejan- 
te,  tales  como 

San  Miguel  de  la 

Seu,  Santa  Ma- ria deAneu,  San 

Pedro  de  Bur- 

gal,  Estahon,Gi- nestarre,  Esterri 
de  Aneu,  a  mas 

(2)    Vdasc:  La  Ar- 
quitectura  Romdnicaa 
Catalunya:  Jos£  Puig 

y  Cadat'alch,  A.  de 
Falgucra  y  J.  Goday. 
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de  Santa  Maria  de  Bohi,  San  Clemente  y 
Santa  Maria  de  Tahull. 

Con  el  estudio  de  estas  pinturas  murales 

se  plantean  problemas  interesantisimos.  ^De 

que  artifices  se  valieron  los  monjes  de  nues- 
tros  apartados  monasteries  para  la  decoracion 

de  sus  iglesias?  y  ̂ en  que  grado  hay  que  va- 
lorar  la  influencia  del  arte  bizantino? 

Una  primera  labor  de  confrontacion  con 

los  monumentos  de  la  pintura  lombarda  de 

los  siglos  xi  al  xni  (3)  nos  senala  una  ruta 

innegable  de  influencia:  las  pinturas  de  las 

iglesias  de  S.  Vicenzo  de  Galliano,  que  pue- 
den  datarse  dentro  del  siglo  xi,  y  las  de  San 
Fedelino  de  Novate  y  las  de  S.  Giorgio  de 

Corno,  S.  Carlo  de  Prugiasco,  S.  Pietro  de 

Civate,  obras  del  siglo  xn,  ofrecen  caracteres 

de  parentesco,  casi  de  identidad,  con  las  pin- 
turas de  las  iglesias  de  nuestra  alta  Cata- 

lufia. 

Pietro  Toesca,  que  ha  estudiado  las  pin- 
turas y  miniaturas  lombardas,  senala  a  los 

(3)  Vcase  Pietro  Toesca:  «La  Pintura  e  la  Miniatura 

nella  Lombardia*.  Milano,  1912. 
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artifices  de  las  grandes  abadias  de  la  Italia 
meridional  que  tanto  florecieron  durante  los 

siglos  xi  y  xii  y  a  las  que  recurrian  los  monjes 
benedictinos  de  los  monasterios  alpestres  de 

la  alta  Italia.  Era  el  momento  en  que  toda 
Italia  era  abierta  al  Levante:  en  la  Sicilia;  en 

el  extremo  inferior  de  la  peninsula  senoreaba 

el  arte  bizantino,  que  se  difundia  a  las  aba- 
dias benedictinas  de  la  Campania,  penetran- 

do  en  la  Italia  central,  preparando  la  gran 

renovacion  de  ultimos  del  siglo  xn. 

En  la  Italia  superior,  del  siglo  xi  al  xni, 

se  encuentran  pinturas  en  las  cuales  la  in- 
fluencia bizantina  es  evidente:  desde  Padua 

y  Verona  y  el  Piamonte  alpestre  hasta  el  valle 

de  Susa  son  unitormes  las  esquemas  icono- 

gran'cas  y  los  modelos  estilisticos  bizantinos. 
La  Lombardia,  region  de  tan  poderosa 

actividad,  por  la  exportacion  de  sus  arquitec- 
tos  y  escultores,  podra  quizas  explicarnos  el 

vehiculo  y  la  irradiacion  profunda  del  arte 
bizantino  en  nuestras  pinturas  cataianas;  una 

paciente  labor  de  confrontacion  contribuira 
a  la  resolucion  de  este  problema. 
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lar  numero.   Otras  vendran  a  sumarse  a  es- 

tas   y   con    todas    las    que    reproduzcan    las 

IGLES1A  DEL  MONASTERIO  DE  MUR 

El  interes  de  las  pinturas  murales  catala- 

nas  en  los  aspectos  apuntados,  es,  pues,  ex- 
traordinario.  El  indice  que  de  ellas  va  for-  que  aun  restan,  podremos  formar  un  mas 
mando  la  Junta  de  Museos  de  Barcelona, 

facilitara,  en  parte,  la  tarea.  Las  copias  re- 

unidas  hasta  el  presente,  son  ya  en  regu- 

completo  juicio  sobre  nuestras  pinturas  mu- 
rales romanicas. 

JOSE  GODAY. 

LA  RESIDENCIA  DE  LOS  MONJES  DE  MONTE  ARAGON 
EN  HUESCA 

MONTE  Aragon  es  hoy  no  mas  que  el 
esqueleto  inarticulado  e  incomplete  de 

un  grandioso  edificio  destinado  a  albergue 

de  canonigos  monjes,  construido  algunos 
anos  despues  del  famoso  Castillo  de  Loarre, 

por  iniciativa  de  Sancho  Ramirez,  segiin  las 

leyes  arquitectonico-militares  de  los  siglos  xi 

y  xn. 
Tuvo  esta  fortaleza-monasterio  diez  torres 

cuadrangulares  de  cuarenta  varas  de  altura, 

que  en  la  actualidad  se  encuentran  muy  re- 
ducidas;  el  muro  exterior  de  piedra  de  sille- 

ria,  cuyo  espesor  mide  proximamente  dos 
metros  y  medio,  se  elevo  hasta  seis  metros: 
ahora,  por  inclemencias  del  tiempo,  semejase 

a  dilatados  tapices  carcomidos  por  la  polilla; 

el  agua  y  el  aire  trazaron  dibujos  macabros. 
No  existen  ni  la  torre  de  armas,  ni  la  cen- 

tral del  reloj,  ni  sus  tres  claustros  con  capi- 
llas,  ni  los  esplendidos  sitiales  del  coro,  nisu 

gran  sacristia.  La  cripta-panteon  esta  desier- 
ta,  solo  como  recuerdo  de  lo  que  fue,  quedo 

olvidada  parte  de  una  efigie  episcopal  ya- 

cente:  se  llevaron  los  restos  del  reconquista- 



dor  de  Zaragoza  D.  Alfonso  El  Batallador, 
muerto  en  la  memorable  accion  militar  de 

Fraga,  perdiendose  el  sarcofago  que  conoce- 
mos  por  Cardedera,  para  depositaries  tras 
lapida  moderna,  en  la  romanica  capilla  de 
San  Bartolome,  del  claustro  de  San  Pedro 

El  Viejo,  de  Huesca. 
Dos  incendios,  uno  acaecido  en  el  afio  de 

1477  y  otro  en  el  de  1846,  este,  presumible- 
mente  intencionado,  destruyeron  tan  magno 

monumento  cobijador  de  no  pocas  preseasar- 
queologicas:  solo  pudo  salvarse  el  retablo  de 
transicion,  fines  del  siglo  xv,  atribuido  erro- 
neamente  a  Damian  Forment,  que  por  fin 
alcanzo  sitio  seguro,  merced  a  guardadores 
inteligentes,  en  el  testero  de  la  linda  y  nueva 
parroquia  del  Salvador  de  la  ciudad  oscense. 

Aquellas  ruinas  venerables,  el  retablo  be- 
llisimo,  y  el  patio  de  la  residencia  de  los  frai- 
les,  situada  en  la  calle  de  San  Lorenzo  de  la 

referida  poblacion,  eran  los  unicos  vestigios 
hasta  nosotros 

llegados,  apar- 
te  algunos  ob- 
jetos  propiosdel 
servicio  liturgi- 
co.  Todos  esos 

recuerdos,  de- 
muestran  el  po- 
deriodelosmon- 

jes,  lagrandiosi- 
dad  de  las  obras 

de  aquellos  aba- 
des  mitrados, 

que  bendecian 
cual  obispos, 
usando  baculo  y 

anillo,  cuya  ju- 
risdiccion  se  e.\- 

tendioa  104  pue- 

blos, y  cuya  au- 
toridad  espiri- 
tual  no  recono- 

cia  mas  jef'e  que el  Pontifice. 

El  edificio  desti- 
nado  a  residen- 

54 
RESIDENCIA  DE  LOS  MONJES  DE  MONTE-ARAGON 

DETALLE    DE    LA    GALERIA    PRINCIPAL    DEL    PATIO    MONUMENTAL 

cia  monacal  de  Monte  Aragon,  en  la  ciudad 

oscense,  constituia  el  maximum  de  impor- 
tancia  en  la  arquitectura  local  palaciana,  con- 
juntamente  con  la  Casa  Consistorial,  uno  de 
los  escasosejemplares  que  existen  en  Espana. 

Toda  la  ostentacion  se  reconcentro  en  el 

patio  de  luces,  atrium  tornado,  como  todos 
los  del  siglo  xvi,  de  la  arquitectura  romana, 

que  revistieron  de  galas  ornamentalesaplica- 
das,  segiin  la  fecha,  el  pais  y  la  region.  Ya 

sabemos  que  dentro  del  renacimiento,  en  Es- 
pana se  desarrollaron  dos  fases  caracteristi- 

cas:  la  plateresca  que  se  labro  especialmente 
durante  el  segundo  tercio  de  la  centuria  y  la 
herreresca,  herreriana  o  escurialense  que  se 
derive  del  gran  monasterio  mandado  labrar 

por  Felipe  II. 
El  patio  de  la  residencia  de  Monte  Aragon 

era  cuadrado;  sostenian  la  galeria  superior 
cuatro  columnas  con  estrias  coronadas  por 
labrados  capiteles;  la  galeria,  en  cada  uno  de 

sus  frentes,  fue 

rasgada  por  tres 
arcos,  de  radio 

poco  prolonga- 
do  que  descan- 
saban  en  colum- 
nitas  dispuestas 

sobre  escultura- 
do  antepecho. 

No  llega  a  la 

grandiosidad 
que  tenia  el  del 

palacio  de  Za- porta,  vulgar 

mente  denomi- 
nado  Casa  de  la 

Infanta,  labrado 

en  i55o  por  Tu- 
delilla,  que  des- 
de  Zaragoza  fue 
tran  sportado, 

por  venta,  a  pais 
extrano,  apesar 

deladisposicion 
excelente  para 

que  no  saliera 
de  la  ciudad  in- 
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mortal,  demostrada  en  el  numero  18  de  mi 

revista  Espana  Iluslrada,  del  ano  1894,  por 

preeminentes  politicos,  maestros  en  la  Ar- 
queologia,  y  notables  artistas  y  academicos. 

En  el  de  Zaragoza,  como  decorativa,  se 

empleo  la  figura  humana  y  la  fauna,  que 
predominan  sobre  los  motives  ornamentales: 

en  el  de  Huesca,  excepto  los  bustos  de  las 

medallas,  lo  demas  son  adornos,  guirnaldas, 
grecas  o  fajas,  inspiradas  en  la  flora. 

Tudelilla  siempre  supo  adaptar  sus  crea- 
ciones  a  la  ostentacion  de  los  clientesy  como 

estatuario  colosal,  uso  de  esta  forma,  dejan- 
do  en  lugar  muy  secundario  los  adornos. 

El  estilo  del  patio  de  Huesca  resultaba 

algo  sintetico:  sus  relieves,  en  general,  estaban 

determinados  con  poco  vigor;  la  factura  era 

muy  sumaria,  poco  concluida. 
De  los  bustos,  el  mas  notable,  es  el  de  un 

guerrero  que  cubre  su  cabeza  con  un  casco  o 

borgofiota. 
Por  las  fotografias,  puede  observarse  que 

en  toda  la  obra  hay  alguna  tendencia  a  la 

sencillez,  dentro  del  gusto  plateresco. 

El  antepecho,  sin  duda  alguna,  reunia 
mas  interes  consiguiendo  cierta  severidad 

que  no  llefa  a  la  herreriana.  En  las  enjutas 

de  los  arcos  de  la  galeria,  al  modelar  la  orna- 
mentacion,  un  tanto  monotona,  lo  hicieron 

cual  si  tallaran  en  madera,  recordando  algu- 

nos  tableros  que  se  encuentran  en  varias  si- 
llerias  corales. 

Este  patio  oscense,  puede  compararse  por 

su  tipo,  fisonomia,  con  el  del  palacio  de 

Pardo,  hoy  de  Bobadilla,  de  Zaragoza. 

^Quien  pudo  ser  su  autor? 
De  Ferment  apenas  se  encuentran  deta- 

lles  que  lo  recuerden:  hay  que  pensar  en 

55 



Martin  Tudela,  y  quiza  con  mas  seguridad 
de  acierto,  en  algiin  discipulo  suyo,  notable. 

Ningun  otro  escultor  labro  en  Aragon  porta- 
das,  ventanas,  patios  y  escaleras,  a  la  manera 

plateresca:  Cue  esta  especialidad  exclusiva  del 
gran  escultoryarquitectonacidoenTarazona. 

<|Que  se  ha  hecho  de  este  bello  y  notable 
conjunto  de  estucos?  En  su  mayor  parte  se 

redujeron  a  yeso,  y  es  sensible  tal  determi- 

nacion  porque  el  propietario,  de  haberlos  so- 
licitado  oportunamente,  gustoso  los  hubiera 
cedido,  salvandose  todo  lo  interesante. 

Las  columnas  que  sostenian  la  galeria  del 

primer  piso,  reducidos  sus  fustes  en  su  lon- 

gitud,  se  han  colocado  en  la  terraza,  y  el  me- 
dallon  del  guerrero,  en  una  de  las  fachadas 

del  edificio  que  se  levanta  en  el  solar  del  an- 
tiguo;  algunos  restos,  rotos,  se  llevaron  al 
Museo  Provincial. 

*     * 

El  Retablo  de  San  Bartolome  y  la  estatua 
de  San  Pedro,  de  Huesca.  Recordaran  nues- 

tros  lectores  que  en  el  numero  1 1  de  MVSEVM, 

correspondiente  al  ano  de  191 1 ,  di  cuenta  de 
la  venta  de  un  retablo  y  de  una  estatua,  que 

se  reprodujeron  en  esta  revista,  procedentes 

del  templo  romanico  de  San  Pedro  El  Viejo. 
Recordaran,  tambien,  que  dije  que  El 

Diario  de  Huesca,  por  mi  dirigido,  inicio  la 

protesta  secundada  por  la  prensa  espanola  y 

que  a  ella  tambien  se  adhirieron  el  Munici- 
pio  y,  como  era  consiguiente,  la  Comision 
de  Monumentos. 

El  anticuario  Sr.  Ruiz,  de  Madrid,  ad- 

quirente  en  segunda  venta,  de  ambas  intere- 
santes  obras,  en  vista  de  la  campana  perio- 

distica,  las  puso  a  disposicion  del  Sr.  Minis- 
tro  de  Instruccion  Publica  y  Bellas  Artes,  y 

este  prometio  que  tales  objetos  volverian  al 
sitio  de  donde  salieron. 

Puedo  anunciar  que  ambos,  retablo  y  es- 
tatua de  piedra,  se  hallan  en  el  claustro  de  tan 

notable  monumento  nacional.  Los  placemes 

corresponden  exclusivamente  al  Sr.  Alba  y 

yo  se  los  otorgo  muy  efusivos. 
ANSELMO  GASCON  DE  GOTOR. 

MONUMENTO  -  ASILO   A   S.   M.    LA    REINA 

DONA  MARIA  CRISTINA 

£  razon  hubo  para  escoger  la  isla 

de  Santa  Clara  como  lugar  de  em- 
plazamiento  y  no 
una  plaza  o  paseo, 
como  es  costum- 

bre?Confieso,  an- 

te todo,  que  si  no 
me  hubiesen  de- 

jado  desde  el  pri- 
mer momento  en 

completa  liber- 
tad  si  hubiesen 

tratado  de  coar- 

tarmecon  los  pro- 
gramas  o  bases 
hoy  tan  de  moda; 
o  si  hubiesen  dis- 

puesto  elevar  el  ANASAGASTI 
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monumento  entre  las  casas  de  una  plaza  o 

calle,  con  todo  el  dolor  de  mi  alma  y  aun- 

que  agradeciendo 
la  deferencia,  hu- 

biera declinado  el 

inmerecido  honor 

que  se  me  hacia. 
Ya  en  el  extran- 

jero  comienzan  a 
alzarse  contra  esa 

invasion  de  colo- 

car  en  cada  esqui- 
na  una  estatua  o 
monumento,  que 

siempre  es  el  mis- 
mo,  el  rutinario 

pedestal  con  la  in- 
PI.ANTA  PRINCIPAL  dispensable  esta- 
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que  solo  sirven  para  obstruir  y  afear  el  paso. 

,jSe  quiere  poner  un  monumento  a  la  ad- 
miracion  del  mundo?  Pues  escojase  un  sitio 

adecuado,  para  que  desde  distintos  y  varia- 
dos  puntos  de  vista  se  le  pueda  contemplar. 

Los  alemanes  y  austriacos  asi  lo  han  en- 

tendido  y  ahi  estan,  entre  otros,  los  que  ele- 
varon  al  poeta  Gerhardus  en  Budapest,  el 

inaugurado  este  ano  a  Bismarck  en  Bamberg, 

y  el  de  Zehdemck  y  el  de  Hamburgo,  y  el 

recientisimo  de  las  naciones  en  Leipzig. 
Todos  ellos  estan  en  lo  alto,  en  cerros  o  coli- 

nas  de  admirables  posiciones  topograficas. 

En  nuestra  patria  tambien  hay  algunos  mo- 
numentos  de  caracter  religiose  elevados  en 

identicas  disposiciones. 

Hubiese  sido  un  desacierto,  una  falta  im- 

perdonable  el  no  caminar  por  este  nuevo 
sendero  en  bien  del  arte,  cuando,  conforme 

con  las  tendencias  modernas,  van  desechan- 

dose  rutinas  que  tanto  dano  causaron. 

Tratandose  de  una  poblacion  como  San 

Sebastian,  que  acoge  todas  las  manifestacio- 

nes  del  progreso,  que  se  halla  virgen,  no  ex- 

plotada  por  el  mal  endemico  de  que  hablaba- 
mos  ,;c6mo  no  elegir  la  isla  de  Santa  Clara, 

como  el  mejor,  el  sitio  mas  centrico,  al  que 
se  dirigen  todas  las  miradas? 

Razonado  el  por  que  del  sitio  del  empla- 
zamiento,  corresponde  ahora  describirlo,  ex- 

EL  MONUMENTO  Y  LA  ISLA 

poniendo  el  simbolismo  de  sus  componentes. 

La  exedra,  o  sea  un  banco  semicircular  sim- 
boliza  el  Trono.  En  su  centre,  he  esbozado 

una  estatua  sedente.  Yo  no  creo,  sin  embargo, 

necesario  en  rigor  qu.e  alii  figure  la  estatua 
de  la  Reina  ni  acasd  ninguna  otra;  porque 

he  proyectado  mi  obra  en  sus  detalles  y  en  su 
conjunto  de  manera  que  ella  se  baste  para 

simbolizar  a  la  dama  augusta  a  quien  se 

quiere  honrar. 
Hoy  se  emplean  estas  figuras  (cuando  se 

las  juzga  de  necesidad  absoluta),  en  trazas 

simbolicas,  como  cuando  se  eleva  un  monu- 

mento a  un  poeta,  cuya  estatua  no  se  emplea 

y  si,  en  cambio,  el  busto  o  relieves  que  per- 
petiien  sus  creaciones. 

El  Trono  es  grande  y  la  exedra  alta  como 

a  su  significacion  corresponde.  Dos  grandes 
torreones  que  representan  a  Espana  y  a 

Hanspburgo  flanquean  la  exedra. 
En  la  parte  posterior  del  monumento, 

una  terraza  anular  estara  ornamentada  por 

tantos  pinaculos  a  manera  de  obeliscos  como 
los  anos  de  regencia  de  dona  Maria  Cristina; 

anos  que  iran  grabados  en  cada  uno  de 

aquellos. 
Completan  el  monumento  las  escalinatas, 

como  gradas  del  Trono,  donde  campean  los 

escudos  de  Guipuzcoa  y  San  Sebastian  con 

otros  detalles  de  composicion  que  logran  la 



ANASAGAST1 

armonia  del  conjunto.  La  dedicatoria  de  San 

Sebastian,  tambien   ira  grabada  en   gruesos 

caracteres  y  no  en  el  lenguaje  corriente,  sino 

en  el  poetico  que  corresponde  a  la  idea.  Las 

torres  tendran  escaleras  interiores;  y  se  podra 

circular  por 

todoel  monu- 
mento,   que, 

con  las  terra- 

zas  y  escalina- 
tas,  ofrecera 
los  variados 

pan  ora  mas 
del  mary  dela 
ciudad  en   su 

mayor  exten- 
sion. La  terra- 

za  que  mire  al 
mar,  ira  sobre 
el  acantilado. 

El  monu- 

mento,  senci- 
llo,  sin  ornamentacion,  que  alii,  en   plena 

naturaleza,   resultaria   tan   perjudicial   como 

inutil,  tiene  en  cambio  a  la  vegetacion  como 

su  principal  auxiliadora.  Yedra,  trepadoras, 

resales  de  cuyo  encanto  no  se  podia  prescin- 
dir  en  el   homenaje  a  una  senora,  cubriran 

parte  de  los  muros. 

Las  torres,  manchadas  de  verde,  destaca- 
ran  en  el  azul  del  cielo  con  efectos  que  no 
serian  faciles  de  obtener  con  los  medios  de 

que  ordinariamente  se  sirve  la  arquitectura. 

Los  arboles,  agrupados  de  modo  que  abra- 
cen  la  construccion,  haran  que  esta  parezca 
natural,  nacida  con  la  isla.  Y  una  corona  de 

ellos,  por  el  tamano,  lalineay  el  color  formara 

un  marco  poetico  en  rededordel  monumento. 
El  monumento  debe  adaptarse  al  paisaje, 

y  como  este  es  tranquilo,  sereno,  aquel  no 

puede  ser  pretencioso.  Digno,  si,  en  conso- 
nancia  con  las  alias  virtudes  que  siempre  ca- 

racterizaron  a  la  excelsa  senora  y  con  la  sen- 
cilia  parquedad  del  vasco,  que  sabe  expresar 

con  firmeza  de  gigante  sus  intimos  y  nobles 
carinos. 

El  paisaje  requiere  una  arquitectura  poe- 

tica,  melancolica,  la  mas  apropiada  paracon- 

EL  MONUMENTO  VISTO  DE  FRENTE 

seguir  lo  bello;  porque  la  belleza  no  se  puede 

obtener  en  sus  mayores  grados  cuando  le 

falta  una  nota  melancolica. 

Nuestra  arquitectura  es  sentimental,  sin 

sujecion  a  ningiin  estilo;  y  para  darla  algo  de 
caracter  local, 

que  es  condi- cion  indispen- 
sable en  toda 

obra  arquitec- 
tonica,  hemos 

empleado  en 
las  torres  los 

voladizos  ca- 
racteristicos 

dela  arquitec- 
tura regional. 

La  silueta. 

He  aqui  la  di- 
ficultad  ma- 

yor, el  proble- ma  mas  im- 
portante  que  ha  de  resolver  el  artista  en 

obras  de  este  genero.  La  silueta  la  dan  siem- 

pre el  lugar  de  emplazamiento  y  la  idea  do- 
minante;  y  a  estos  factores  indispensables  hay 

que  recurrir  si  se  desea  que  la  obra  no  desen- 

tone,  y  que  sea  algo  asi  como  una  continua- 
cion  o  complemento. 

En  nuestro  caso  especial  las  dificultades 

crecen  aun,  por  la  forma  de  la  isla;  pues  sa- 
bido  es  que  esta  varia  de  perfil  segiin  desde 

donde  se  la  contemple,  adoptando  unas  veces 

forma  alargada  y  otras  veces  la  contraria,  en 

la  que  predomina  la  altura. 
La  irregularidad  y  la  posicion  de  la  isla 

por  un  lado,  y  por  otro  la  edificacion  de  la 

ciudad,  que  se  halla  en  antiteatro  en  un 
enorme  cerro  al  abrigo  del  monte  Urgull, 

bastan  para  comprender  que  desde  los  dis- 
tintos  puntos  de  vista  que  tiene  la  Concha 

en  su  figura  de  semielipse,  variaran  las  silue- 
tas  de  Santa  Clara. 

Tampoco  podriamos  disponer  el  monu- 
mento para  una  de  las  formas  determinadas 

de  la  isla;  porque,  como  ya  queda  indicado, 

desentonaria  de  las  demas.  Era,  pues,  im- 

prescindible  una  disposicion  de  masas  y  cuer- 
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pos  que  vanasen,  siempre  al  unisono  con  la 

isla:  una  arquitectura  con  vida,  con  movi- 
miento... 

Y  unicamente  la  arquitectura  libre,  la 

que  sin  mas  reglas  que  las  del  sentimiento 

distribuye  las  masas  y  cuerpos,  es  la  capaz  de 

la  flexibilidad  y  adaptacion  necesarias. 

Por  eso  la  hemos  adaptado.  No  pertenece 

a  ningun  estilo,  sino  al  concepto  que  tenemos 

de  la  arquitectura  encarnando  sentimientos 

e  ideas:  de  la  arquitectura  en  su  sentido  mas 

lato,  como  el  arte  de  las  formas  generates. 

En  una  palabra,  la  silueta  del  monumen- 
to  sera  clara  y  definida,  para  que  desde  lejos 

aparezca  en  toda  su 

integridad.  Y  solo 
nos  hemos  servido 

para  armonizar  el 
monumento  con  la 

isla  y  para  disponer 
sus  elementos,  de  la 

teoria  de  los  comple- 
mentarios  plasticos 

y  de  la  ley  de  los  con- 
trastes ,  desterrando 

en  absolute  las  for- 

mas complicadas. 

Que  es  lo  que  se  lla- 
ma la  apropiacion 

estetica  de  la  topo- 

grafia. 
El  volumen  de  la 

isla  impone  el  de  la 

construccion;queno 

debe  ser  tan  peque- 
na  que  se  pierda  o  no 

luzca,  ni  tan  grande 

que  sobresalga  de  la 
isla.  La  isla  tiene 

unos  45  metros  de 

altura  y  el  monu- 
mento tendra  cerca 

de  28  por  36  y  32  en  las  dimensiones  maxi- 
mas  de  la  base,  sin  las  terrazas  circundantes. 

La  isla,  pues,  sera  respetada  en  toda  su 

integridad:  no  pretendemos  desfigurarla;  no 

entraremos  a  saco,  armados  de  reglas  yescua- 
dras  muy  reclas,  a  monotonizar  sus  admira- 
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bles  y  pintorescas  irregularidades.  Abolire- 
mos  en  el  basamento  y  fundaciones  las  formas 

simetricas,  rectas,  que  no  armonizarian. 

El  color  de  la  piedra  adoptada,  tampoco 
desentonara. 

Se  ha  estudiado  la  iluminacion  para  que 

el  monumento  resulte  perfectamente  visible 

de  noche  y  cuando  asi  lo  exijan  las  circuns- 

tancias:  pues  teniendo  en  cuenta  lascostum- 

bres  de  la  localidad,  y  que  sobre  todo  en  de- 
terminadas  epocas  se  considera  necesaria  la 

iluminacion,  se  pod  ran  disponer  reflectores 
ocultos  delante  del  monumento  a  manera  de 

candilejas  teatrales  y  tubos  Moore  que  haran 

que  la  construccion 
aparezca  visible  en 
su  toialidad  causan- 

do  un  efecto  sober- 

bio  por  su  rica  ga- 
ma,  destacandose  en 

la  oscuridadde  la  no- 
che, aislado  y  como 

suspendido  en  el  cie- 
lo.  Ademas,  dos  po- 
tentes  reflectores, 

movibles,  ilumina- 
rian  desde  lo  alto  de 

las  torres,  con  sus 

conos  de  luz  poten- 
te,  la  poblacion;  que 

al  recibir  la  irradia- 
cion  recordaraestala 

beneficiosa  influen- 
cia  que  irradio  del 

Trono...  La  ilumi- 

nacion, como  se  des- 
prende  por  lo  que  va 

expresado,  no  causa- ra  confusion  en  los 

navegantes,  porque 

desde  el  mar  se  ad- 
vertira  unicamente 

un  tenue  resplandor.  El  Asilo  ha  de  ocupar 

el  lado  bajo  y  posterior  del  monumento,  uti- 
lizandose  el  desnivel  natural  del  terreno  y 

procurando  que  las  distintas  partes  del  edifi- 
cio-asilo  guarden  la  necesaria  armonia. 

TEODORO  DE  ANASAGASTI. 

PERSPECTIVA  DE  COSTADO  (DETALLEj 



TEATKO  UR1EGO  DE  SIRACUSA ESTAMPA  DE  FINES  DEL  SIGLO  XVIII 

EL  TEATRO  GRIEGO  DE  SIRACUSA  RESUCITADO 

EN  estos  ultimos  afios  Italia  ha  dado  el 

ejemplo  de  cuanto  ama  los  propios  re- 
cuerdos  historicos  y  de  como  sabe  guardarlos, 

resucitarlos  para  la  alegria  comun.  Tornare 

all'antico  ha  parecido  por  un  momento  la 
frase  fatidica  llena  de  promesas.  Y  el  resul- 
tado  de  tal  movimiento  clasico  ha  sido  y  es 

a  cada  instante  magnifico  ejemplo. 

Pero  ninguna  evocation,  ningun  espec- 
taculo  podra  equipararse  a  la  representacion 

clasica  que  en  la  luminosa  primavera  del 

ano  1914  se  celebro  en  el  teatro  griego  de 
Siracusa. 

La  Sicilia  y  especialmente  la  Sicilia  orien- 
tal se  diria,  a  traves  de  sus  monumentos,  de 

sus  templos  semidestruidos,  la  voz  mas  ele- 
vada  del  mundo  helenico.  El  teatro  de  Sira- 

cusa, fue  construido  segun  afirma  la  tradi- 
cion,  por  el  arquitecto  Democopo  Myrilla, 

en  epoca  del  principe  Hieron,  protector  y 

mecenas  del  inmortal  Esquilo,  por  alia  en  el 

afio  de  480  antes  de  Cristo.  Segun  esto,  es 

uno  de  los  mas  antiguos  leatros  del  mundo 

griego,  y  Diodoro  Siculo  lo  proclamaba  uno 

de  los  mas  bellos.  Ciceron,  mas  tarde,  que- 
riendo  expresar  toda  la  admiracion  que  le 

producia,  lo  llamo  massimo. 
,jCuantas  monografias  existen  acerca  del 

teatro  de  Siracusa?  Ciertamente  muchas, 

unas  incompletas  e  imperfectas  ante  el  posi- 

tivismo  cientifico  que  atiende  a  las  revelacio- 

nes  concretas  y  dignas  de  fe.  Por  eso  un  ca- 
ballero  siracusano,  el  conde  Gargallo,  ha 

ofrecido  un  premio  de  cinco  mil  liras  a  la 
Academia  de  los  Linces,  para  recompensar 

la  mejor  monografia  sobre  el  celebre  teatro, 

sea  cualquiera  la  lengua  en  que  este  escrita. 
El  teatro  de  referenda  ha  corrido  varia 

suerte.  Fue  imponente  liza  de  los  ingenios 

tragicos  que  jamas  superaron  los  siglos;  des- 
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TEATRO  DE  SIRACUSA 

pues,  cuando  la  decadencia  griega,  fue  aban- 
donado  por  el  gusto  pervertido  del  pueblo. 
Se  destruyo  la  escena  en  1626  y  enseguida 

surgieron  en  torno  suyo  innumerables  cons- 
trucciones.     En 

la  segunda  mi- 
taddelsigloxvin 

algun    beneme- 
rito  ciudadano 

empezo  a  cuidar 
del  teatro. 

Pero  la  parte 
substancial  del 

trabajoevocador 

ycronologico.u- 
quella  que  mira 
a  la  escena,  deja 

mucho  que  de- 
sear.  Plantay  di- 
mensioncs  noes- 

tan  aun  bien  se- 

naladas;  por  mas  que  ban  intentado  deter- 
minarlas  arquitectos  y  arqueologos  de  varios 

paises.  Precisamente  el  doctisimo  Paolo  Orsi, 

en  una  publicacion  de  circunstancias,  hace 
votos  a  fin  de 

que  scan  demo- 
lidos  losdos  mo- 
linos  que  afean 
el  teatro.  A  esos 

votos  uno,  con 

toda  el  alma,  el 

mio  ,  auguran- 

dole  que  el  Go- 
bierno  italiano 

comprendera  lo 

justo  de  esa  ne- 
cesidad.  Este 

teatro  recuerda 

principalmente 
el  nombre  de 

Esquilo,  quien 

asistio  a  la  representacion  de  su  obra  Los 

Persas  y  de  la  tragedia  perdida  Etneas,  escri- 
ta  por  encargo  de  Hieron.  El  Comite  siracu- 

sano,  que  preside  Mario  Tommaso  Gargallo, 
entendio  que  fuera  hermoso  hacer  revivir  a 

Esquilo  y  ha  encargado  al  traductor  Ettore 

Romagnoli  preparar  la  tragedia  Agamenon, 

que  es  la  primera  de  la  famosa  trilogia,  la 
cual  se  completaba  con  Las  Coeforas  y  Las 

Eumenides.  La  tragedia  Agamenon  se  basa 
toda  en  el  delito 

deClitemnestra, 

que  mata,  con 
su  amante  Egis- 
to,  a  su  marido 
cuando  regresa 

de  Argos,  des- 

pues  de  la  toma 
de  Troya.  La 

profecia  de  Ca- 
sandra,  el  asesi- 
nato  de  Clitem- 

nestra,  las  la- mentaciones  de 

••^
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los    coros,    son 

tragmentos  tra- 
gicos  que  no 

cabe  olvidar  y  que  poseen  un  poder  de  pro- 
digio  aun  sobre  los  espectadores  del  siglo  xx. 

La  representacion  dada  en  Siracusa  a  me- 
diados  de  Abril,  senala  el  comienzo  de  un 

renacimiento:  el 

renacimiento 

del  mundo  tra- 

gico  griego  en  a- quella  tierraque 
fue  la  cuna  de 

los  genios  mas 
indiscutibles.  A 

ese  seguiran  o- 
tros  espectacu- 
los  en  la  proxi- 

^         -  • 
ma  pnmavera,  y 

ellos  tendran  so- 
bre nosotros  la 

sacra  fascina- 
VISTA  GENERAL  cion  de  la  belle- 

za  muerta  que 

resurge:  multa  renascentur  qua;  jam  ucidere. 

Este  ario,  todos  los  pormenorcs  de  Aga- 
menon ban  estado  vigilados  cuidadosamente 

y  con  un  amor  dificil  de  formarse  cargo  por 

quienes  no  han  estado  en  Siracusa.  Las  masas 

corales  estuvieron  bien  organizadas;  los  frag- 



mentos  musicales 

fueron  escogidos, 

por  el  mismo  tra- 

ductor  Romagno- 

li,  de  antiquisi- 
mos  motives  he- 
lenicos,  llenos  de 

sugestiva  armo- 
nia;  la  escena  de 
la  mansion  real 

de  Argos  fue  di- 

bujada  por  Cam- 
belltti,  de  la  Aca- 
demia  de  Roma; 

y  los  trajes  de  los 

personajes  produ- 
cian  la  ilusion  de 

la  realidad  en  lo 

que  no  era  mas 

que  ficcion .  En 

suma,  un  con- 
junto  que  causo 

prof'unda  impre- 
sion,  una  de  esas 

impresiones  que MUSEO  CAPITOI.INO 
ESQUILO 

nos  hacen  sentir 

el  placer  estetico, 

el  gocede  la  belle- 
za.  Losespectado 

res  fueron  posei- 

dosdeese  particu- 
lar escalofrio  que 

se  siente  unica- 

mente  en  los  es- 
pectaculos  que 
nos  cautivan  por 

entero,  que  nos 

elevan  por  enci- 
ma  de  la  vulgari- 
dad  corriente.  De 

ahi,  el  deseo  de 

que  no  quede  cir- cunscrita  a  la  ce- 
lebrada  las  fiestas 

en  el  teatro  de  Si- 

racusa,  que  pare- 
ceconservar  toda- 
via  el  eco  de  lade- 
clamacion  de  los 

actores  griegos. 

TEATRO  DE  S1HACUSA 
"EL  RETORNO  DE  AGAMEN6N1 
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El  teatro  semejaba  renacer,  surgir  elocuente 

tras  la  campina,  —  lujuriosa  de  olivos  y  de 
cultivos,  —  del  mar  Jonico,  bajo  un  cielo  de 
claridad  melancolica  y  transparente.  Y  la 

puesta  de  sol,  con  que  fine  el  espectaculo 

griego,  parecia  esta  vez  una  aurora.  Que  en 

"LA  PROFECI'A  DE  CASANDRA" 

realidad  lo  sea  de  fiestas  de  arte  como  la  des- 

crita,  es  lo  que  hay  que  ambicionar.  Porque 

con  ellas  se  rinde  culto  al  espiritu  y  se  tri- 

buta  una  demostracion  de  respeto  a  los  ge- 
nios  que  ilustraron  la  civilizacion  helenica. 

FRANCISCO  SAPORI. 

LA  VIDA  ARTISTICA 

MADRID.  —  Garcia  Carrasco  supo  en- 
contrarse.  Y  reconcentrado,  replegado 

su  espiritu  despues  de  laboriosas  excursiones 

de  exploracion,  advirtio  que  el  ritmo  dc  su 

corazon  era  interrumpido  por  la  ansiedad. 

Asi,  un  dia  termino  una  obra  cualquiera, 

la  mando  a  la  Exposicion  bienal  del  Estado 

y  le  otorgaron  por  ella  una  primera  medalla. 

Esa  obra,  como  digo,  era  al  azar,  una  cuales- 
quiera  de  sus  labores,  y  por  tanto  no  una 

cosa  que  se  hace  con  prevencion,  pensando 

en  el  Jurado,  en  la  critica,  en  los  concurren- 

tes  peligrosos,  con  inquietud  y  codicia.  Era, 

en  fin,  una  arqueta  del  Renacimiento  la  ele- 

gida  por  el  artista,  y  la  que  le  ha  logrado  un 

puesto  preferente.  Pero  esto  no  importa; 

convengamos  en  que  es  relativamente  inte- 
resante.  FA  interes  esta  en  la  labor  misma, 

examinemosla,  pues.  ̂ Pertenece  su  estilo  al 

Renacimiento?  Especificamente  si,  generica- 
mente  no.  «Vivere  vis  vita  posse  priore  frui». 

Poder  gozar  de  la  vida  pasada  es  vivir  dos 

veces,  dice  Marcial,  y  con  esto  se  justifica  que 

Carrasco  haya  pensado  en  el  Renacimiento 

como  esquema  y  sin  embargo  su  arqueta 

no  guarde  analogia  alguna  con  este  estilo. 
Ved  el  plafon  frontero.  Es  un  combatede 

contingentes  medioevales.  I'na  multitud  de 
heroes  se  entrelaza  posesa  de  acometividad 

y  encono.  Nueve  pianos  o  terminos  pueden 
64 



contarse  en  este  alto  relieve,  cuyas  dimensio- 
nes,  siendo  de  unos  ocho  centimetres  escasos 

de  longitud  por  cinco  de  altitud,  encierran 

caballos  galopantes,  yacentes,  heridos  o  des- 
bocados  y  guerreros  en  actitudes  de  fiereza 

e.xaltada.  Armas,  castillos,  paisaje  y  seres, 

ofrecen  un  excelente  conjunto,  compuesto 
con  acierto. 

En  primer  termino,  vemos  un  delicio- 
so  escorzo  de  hombre:  a  su  lado  un  caba- 

llo  muere.  Mas  alia  dos  guerreros  encuen- 
transe  en  un  rudo  cheque,  que  les  hace 
vacilar,  y  junto  a  ellos,  caballeros,  de  noble 

indumentaria,  se  juegan  la  vida  entre  tajos 

formidables;  las  lanzas  fulguran;  los  rostros 

fulgen  un  coraje  acaso  mas  hiriente  que  el 

de  los  aceros.  No  sabemos  que  escena  sea; 

pero  sin  querer,  por  lo  epico  del  asunto  y  la 
fuerza  emotiva  que  evoca,  hace  recordar,  sin 

vacilacion,  las  inolvidables  paginas  de  Gua- 
dalete,  las  hazanas  del  gran  Pelayo  o  del  cau- 
dillo  singular  que  Homero  hubiese  cantado 

en  versos  altisonantes  y  fogosos.  Pues  bien, 
tan  cotnplicado  conjunto  esta  hecho  de  la 

manera  mas  simple  y  smtetica  imaginable. 

Hay  figura,  asi  el  ultimo  caballo  de  la  dere- 
cha  del  plafon  frontero,  conseguido  con  unos 

cuantos  golpes.  El  producto  de  cinco,  o  seis 
o  siete  huellas  del  cincel  es  con  frecuencia 

una  cabeza  maravillosamente  encanjada,  ex- 
presiva,  que  vive  sin  duda  por  el  fuego,  por 

la  fe  con  que  la  creo  el  artifice. 

As!  es  la  obra  en  general.  Carrasco  ha 

llegado  a  encontrar  este  secreto  de  la  simpli- 
ficacion  sin  que  por  ello  sufra  la  obra  en  lo 

perfecto.  Pasma  como  con  esa  minima  can- 

tidad  de  trabajo  pueda  lograrse  una  tan  in- 

tensa  sensacion  de  lo  que  se  habia  preten- 
dido  representar. 

Ejtcntar,  es  facil.  Crear,  dificil. 

Ejecucio  i,  en  los  mas  de  los  casos,  sig- 
nifica  rutina,  cristalizacion  de  ciertas  venta- 

jas  sorprendidas  poco  a  poco  en  un  metodo 

que  al  hacerse  riguroso  pierde  todo  el  en- 
canto  que  pudiera  tener  en  el  principio  de 

su  perfecta  manifestaciori.  Pero  la  ejecucion 

de  este  artifice  es  multiple,  no  se  ha  plas- 
mado  en  cierta  manera,  en  tal  o  cual  modo 

(iARCU  CARRASCO ARQUETA  WENACIMIENTO.  (FRENTE) 
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de  hacer,  sino  que,  por  el  contrario,  obe- 
dece  a  un  eclecticismo  tan  amplisimo  en  re- 
cursos  que  dijerase  que  sus  manos  son,  mas 

bien  que  por  los  ojos,  guiadas  por  el  espi- 
ritu,  ansioso  de  los  horizontes  que  adivina, 
mas  que  de  aquellos  que  ya  tiene  alcanzados. 

Dada  la  preferencia 

que  las  gentes  sienten 

por  esas  obras  de  pla- 
teria  fabricadas  a  mi- 

llares  por  las  maqui- 

nas  extranjeras,  pue- 
de  preguntarse  si  son 
capaces  de  conseguir 

algo  nada  mas  que 

parecido  a  esos  caba- 
llos  galopantes  de  los 
costados  del  area  a 

que  nos  referimos: 
tan  altos  son  sus  re- 

lieves, tan  magnirica- 
mente  acusadas  estan 

sus  masas,  que  ante 
tal  alarde  tecnico  la 

maldicion  por  el  arte GARCIA  CARRASCO          ARQUETA  RENACIMIENTO.  (LADO) 

ARQUETA  RENACIMIENTO.  (TAPA) 

industrial  acude  a  los  labios  del  hombre  culto. 

Por  lo  expuesto  puede  concretarse  que  Vale- 
riano  Garcia  Carrasco  es  un  artista  personal. 

*    * 

Jose  Perez  Sejo,  el  autor  de  las  esculturas 

Aquiles,  Ensueno  y  Gitana,  es  un  joven  de 
cerca  de  ventiocho 

anos  nacido  en  Bar- 

celona y  al  cual  pen- 

siono  el  Ayuntamien- 
to  de  Alcoy  cuando 
solo  contaba  13  anos 

de  edad.  Esa  pension 

fue  para  que  estudia- 
ra  en  la  Escuela  es- 

pecial de  Pintura,  Es- 
culturay  Grabado.en 
Madrid,  volviendo , 

una  vez  aquella  ter- 
minada,  a  Alcoy,  pa- 

tria  de  sus  padres. 

En  1907  se  marcho  a 

Paris  y  en  1912  al- 
canzo  una  de  las  pen- 
siones  que  ofreciera 
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el  Circulo  de  Bellas  Artes,  de  Madrid.  De  las 

cualidades  que  posee,  puede  juzgarse  por  las 

obras  que  reproducimos.  —  J.  MARTIN. 

PARIS.  —  El  movimiento  artistico  que  en 
Paris  se  observa  durante    los  meses  de 

Abril,  Mayo  y  Junio,  constituye  un  periodo 

de  verdadera  fiebre  de  exhibicton,  que  au- 

menta  anualmente,   en  proporcion   conside- 
rable.   Resulta,   pues,   tarea  ingratisima  dar 

cuenta  detenida   y   especial   de   millares  de 

obras  de  todos  generos  y  escuelas,  y  mas  que 

ingrata,  es  labor  imposible  por  la  extension 

enorme  que  alcanzaria  y  por  la  inutilidad  de 

tal  estudio  critico.  Es  fuerza  concretar,  en  in- 
formacion  casi  estadistica,    la   avalancha  de 

cuadros  y  esculturas  que  en  noventa  dias  pa- 
san  ante  los  ojos  fatigados  de 

los  visitantes   de  exposiciones. 
Los  dos  grandes  Salones  forman 

el  eje   principal.  En  el  *Gran 
Palacio»,  el  «Salon  de  los  Ar- 

tistas  Franceses*  y  el  de  la  «So- 

ciedad  Nacional»,  y,  al  otro  lado 
del  Sena,  en  los  barracones  del 

Quai  d'Orsay,  el  «Salon  de  Ar- 
tistas  Independientes».  En  cada 

uno,   tres  mil   obras,   por  ter- 
mino  medio. 

Se  ha  observado  que  los  dos 

salones  oficiales  que  alberga  el 
«Gran  Palacio»  tienden  a  uni- 

ricarse  cada  dia  mas.  Se  fun  do  GARCIA  CARRASCO 

la«Sociedad  Nacional»,como 

es  sabido,  con  el  fin  de  sus- 
traer  a  los  talentos  jovenes  y 

sanos,  de  la  rutina  de  los  afe- 
rrados  a  los  moldes  trillados, 

inaccesibles  e  inexpugnables. 

La  realidad  y  la  misma  iner- 

cia  se  apoderaron  de  la  «So- 

ciedad  Nacional»   para  con- 
vertir  a  sus  directores  en  otros 

intransigentes.  Y  se  fundo  el 
«Salon  deOtono»,  refugio  de 

las  postreras  extravagancias, 

que  siguio  la  senda  fatal  de 
sus  predecesores.  Y  lo  mismo 

ocuice  con  el  «Salon   de  los  Artistas  Inde- 

pendientesi?  tan  normal  y  gris  como  los  de- 
mas;  pese  a  las  manifestaciones,  cada  dia  mas 

desacreditadas  de  cubistas  y  futitristas,  quienes 

faltos  de  sinceridad,   no  logran  siquiera  los 

exitos  de  risa  que  en  un  principle  alcanzaron. 
De  todo  ello  resulta  una  gran  monotonia, 

en  la  cual  quedan  ahogados  todos  los  esfuer- 
zos,  por  temor  reciproco.  En  una  epoca  como 
la  actual,  de  critica  despiadada  y  cruel  entre 
los  profesionales,  de  busca  de  orientaciones 

de  caracteristica  de  epoca,  los  talentos  se  des- 
orientan,  y  el  afan  de  originalidad,  combatido 

por  el  temor  de  ponerse  en  ridiculo,  mata  en 

flor  las  personalidades  que  pudieran  surgir. 
No  es  este  lugar  ni  ocasion  oportunas  para 

insistir  en  semejante  asunto;  pero  si  es  de  de- 

FRAGMKNTO  DK  UN  TRIPTICO 
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sear  que,  de  una  vez,  y  en  masa,  empiece  el 

periodo  constructive,  que  en  arte  la  labor 

incesante  y  honrada  ha.de  ser  la  norma,  y  no 
la  esteril  Curia  que  se 

cifra  solo   en    derri- 

bar  idolos  y  destruir 

reputaciones. 
En  los  «Artistas 

Franceses*  el  inmen- 

so  parterre  se  ofrece 
lleno  de  esculturas  y 

monumentos,  y  mas 

semeja  campo-santo 
vulgar  que  certamen 
de  Arte.  Pocos  mar- 

moles  o  bronces  lla- 
man  la  atencion. 

Boucher  expone  en 
materia  definitiva  sus 

conocidos  Victor  Hu- 

go y  Fra  Angelica. 

En  pintura  se  no- 
ta  mayor  liberalidad 
en  la  admision  que 
otros  anos;  si  bien 

continua,  aunque  a- 
minorada,  la  tenden- 
cia  de  los  Rochegrose 

a  los  asuntos  colosa- 

les  de  Caidas  de  Ba- 

bilonia  y  Entrada  de 
bdrbarox  en  el  Jestin, 
de  efecto  escenico 

mandado  retirar  El 

genero  que  podria- 
mos  llamar  de  bou- 

doir priva  aiin,  y  son 
bastantes  las  escenas 

de  todos  generos  en  j.  PEREZ  SEJO 
los  cuales,  con  fines 

cuyo  interes  se  advierte  sin  dificultad,  sus 

autores  agrupan  personalidades  conocidas. 

Henry  Martin  y  Olive  mantienen  el  estan- 

darte  de  la  vieja  tradicion.conservando  color 

en  sus  paletas  meridionales.  Los  retratos  son 

legion,  en  este  como  en  los  demas  Salones,  y, 
salvo  alguna  excepcion,  la  buena  voluntad  es 

superior  a  los  aciertos  en  el  genero  mas  difi- 

cil  de  la  pintura.  Entre  los  espanoles  ocupan 

pret'erente  lugar  Benedito  y  Carlos  Vazquez. 
En  la  «Sociedad  Nacional»  se  nota  este  ano 

la  falta  de  gran  nii- 
mero  de  pintores  de 
nota.  Rodin  expone 

un  fragmento.  Mu- 
chos  siguen  el  ejem- 

plo  y  exhiben  frag- mentos  tambien.  Jose 

Clara  presenta  el  Cre- 
pusculo  en  marmol 
de  gran  tamano,  una 

cabeza  de  nifio,  tam- 
bien de  marmol,  y 

una  cabeza  de  mujer 

de  bronce.  La  opi- 

nion y  la  critica  se 

han  mostrado  unani- 
mes  en  elogiarle. 

Entre  los  pintores: 
Rene  Menard,  Aman 

Jean  en  una  desus  te- 

las.  Guiraud  de  Sce- 

vola  y  Cottet,  con  Lu- 
cien  Simon  a  la  cabe- 

za, entre  los  France- 
ses; y  de  los  espanoles 

Daniel  Vazquez  Diaz 

con  su  tragica  Muer- 
te  del  torero,  obra  de 

empeno  y  facultades, 
La  Gandara,  dejando 

por  una  vez  sus  con- vencionales  retratos 

femeninos,  nos  pre- 
senta un  Don  Quijote 

que  es  un  lamentable 
ENSUENO  desacierto.sobre  todo 

a  los  ojos  de  quienes 
fervorosamente  aman  al  heroe  de  Cervantes. 

En  el  «Salon  de  los  Artistas  Independien- 
tes»,  el  clou,  como  es  natural,  lo  constituyen 

los  cubistas,  los  futuristas  y  los  orjicos:  pero 

ya  dejo  dicho  de  ellos  lo  que  cabe.  Lo  demas, 
salvo  raras  excepciones,  es  vulgar  y  adocenado. 

El  arte  decorative  esta  representado  en  los 
certamenes  en  cantidad  tambien  considerable, 
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tendiendo  su  esfuerzo  a  fijar  el  estilo  del  dia. 
Si  el  numero  de  obras  de  los  tres  Salones 

es  innumero,  no  le  va  en  zaga  el  de  las  expo- 
siciones  particularesquese  multiplican  de  dia 
en  dia.  En  la  «GaIeria  Haussmann»  la  «  Ex- 

posicion  del  Afio 

pictorico»  reune 
telas  del  vetcrano 

Harpignies,  deca- 
no  de  los  pintores 
delmundoentero, 

Hanicotte,  Selmy 
Manfra  Jouve,  el 

pintor  de  anima- 
les  en  adelanto 

constante,  y  Mai- 
lland  entre  otros. 

Los  abogados, 
los  medicos,  los 

empleados  de  co- 

rreos  y  los  bolsis- 
tas,  todos  ban  te- 
nido  su  corres- 

pondiente  Expo- 
sicion rivalizando 

con  los  profesionales 

y  acometiendo  con 

audacia  todos  los  ge- 

neros.  Matisse  expu- 
so  cuadros  de  Ma- 

rruecos  y  esculturas 
enla«Galer!a  Bern- 

heim»,  haciendogala 

de  su  simplicidad, 
que  confina  con  la 

infantil  inepcia  de 
primitive  de  nueslro 

tiempo,  como  le  Ha- 
inan sus  admirado- 

rcs.  Los  de  Bonnard 

ban  podido  apreciar 

obras  decorativas  y 
cuadros  en  el  mismo 

local  de  exposicio- 
nes.  En  la  « Galena 

l)ruet»  los  principa- 
les  artistas  que  ban 
sometido  sus  obras  j.  PEREZ  SEJO 

AQI'II.ES 

a  la  critica  ban  sido  Camoin  Friesz,  Gonon, 

Charmy  y  los  demas  que  t'orman  el  grupo  de 
miembros  de  la  Exposicion  anual.  Eli  Nadel- 

man  cxpuso  relieves  y  esculturas  de  ator- 
mentada  originalidad,  y  George  Desvallieres 

notables  compo- 
siciones  decorati- 

vas y  retratos  de 
verdaderomerito. 

Phelan  Gibb  ex- 

hibio  en  la  «Ga- 
leria  Bernheim» 

obras  discutidisi- 

mas  por  su  pritni- 
lirismo  sincere  o 

fingido. 
Luis   Legrand 

hizo  una  notable 

exposicion   de  o- 
brasen  «Casa  Du- 

ra nd    Ruel»,   y 

para  cerrar  la  lis- 

ta,   que  seria  in- terminable, citare 

tambien  la  priine- 

ra  exposicion  futuris- 
ta  de  Boccioni  en  la 
«Galeria  La  Boetie». 
No  ban  sido  escasas 

tampoco    las    expo- 
siciones  retrospecti- 
vas.    En  la  «Galeria 

La  Boetie»  se  reunie- 
ron  buen  numero  de 

obras  del  pintor  mi- 
litar  Alfonso  de  Neu- 
ville.conocidasen  su 

mayoria,    llenas    de 
sentimiento    y    con 

dominio    de  la  tec- 
nica,  sin  la  frialdad 

que   imprimio  a  las 
suyas  Detaille,  cuyo 

nombre  se  va  borran- 

do  rapidamente  des- 
de  su   fallecimiento. 
En  el  « Petit  Palais» 

GITANA       la  exposicion  de  las 
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obras  de  David  y  sus  discipulos  constituyo 
un  acontecimiento  de  verdadero  interes  como 

estudio  de  epoca  y  tendencias  de  un  momen- 
to  artistico  de  transicion,  alejado  de  nosotros 

por  su  frialdad  y  el  seco  e  inexprcsivo  culto 

a  la  forma.  A  la  vera  de  las  obras  mas  repu- 
tadas  de  David,  La  Muerte  de  Seneca,  Beli- 
sario  y  el  caracteristico  Marat  moribundo, 

figuraban  obras  de  sus  discipulos,  el  baron 

Gerard,  Ingres,  Navez,  Girodet,  el  baron 

Gros,  etc.,  una  escuela  y  una  epoca  que  fue- 

ron,  una  manera  que  estuvo  considerada,  al- 
giin  tiempo,  como  de  insuperable  perfeccion. 

Contrastando  con  esta  Exposicion  se  ad- 
miro  la  de  pinturas  impresionistas 

en  la  «Galeria  Manzi  Joyaut»,  co- 

leccion admirable  en  calidad  y  can- 

tidad  en  la  que  figuraban  magnifi- 
cas  telas  de  Monet,  Pissarro,  Sisley 
Toulouse  Lautrec,  Manet  y  Degas. 
Las  sensacionales  ventas  de  arte  no 

han  faltado  tampoco. 

En  las  «Galerias  Mangi  Joyaut» 

fueron  vendidas  por  los  herederos 

del  gran  escultorCarpeaux  las  obras 
originales  del  artista,  entre  ellas  el 

celebre  barro  cocido  La  Dan^a,  ori- 

ginal del  grupo  colocado  en  la  fa- 
chada  del  teatro  de  la  Opera,  el 
Conde  Ugolino,  Dafnis  y  Cloe  y 
una  coleccion  inestimable  de  bus- 

tos  valiosos  por  su  ejecucion  y 

por  los  personajes  que  representan. 
El  acontecimiento  de  mas  resonan- 

cia  ha  sido  la  venta  de  la  colec- 
cion Steengracht,  de  la  Haya,  en 

las  «Galerias  Georges  Petit».  En  la 

venta  figuraba  el  celebre  cuadro  de 
Rembrandt  Betsabe,  estimado  en 

800.000  francos  por  los  peritos  y 

que  fue  adjudicado,  despues  de  re- 

iiida  puja,  en  un  millon  a  Mr.  Du- 

veen,  quien  pocos  dias  despues  ad- 
quirio  en  Londres  por  1.034.250 
francos  el  retrato  de  Lady  Ana  de 

Pole,  de  Ronmey,  pintado  en  1786 

y  procedente  de  la  coleccion  de  Sir 
Federico  Arundell  de  la  Pole. 

Alcanzaron  precios  elevadisimos  tambien 

cuadros  de  Terburch,  Steen,  Backer,  Brau- 

wer  y  otros  maestros  holandeses.  Total:  cerca 

de  cuatro  millones  y  medio  de  francos  por 

las  ochenta  y  siete  obras  de  la  venta. 

Tambien  en  la  «Galeria  Petit»  fue  disper- 
sada  la  coleccion  Fischof,  donde  admiraban- 

se  obras  de  Gainsborough,  Lancret,  Lawren- 
ce, Nicolas  Muys,  Nattier,  Pater,  Henri 

Robert  y  de  los  maestros  holandeses,  entre 

ellos  un  magnifico  Gerard  Dow. 
La  de  Marczell  de  Nemes  cierra  la  lista 

de  ventas  sensacionales  con  la  magnifica  co- 
leccion de  Grecos  en  primer  termino,  y  obras 

A.  DECHENAUD 
EN  EL  TALLER 
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del  Verones,  Ticiano,  Rembrandt,  primiti- 

ves italianos  y  holandeses  y  la  notable  colec- 
cion  de  obras  modernas  de  Corot,  Courbet, 

Renoir,  Gauguin,  Cezanne. 
Un  incidente  marco  esta  venta.  En  el  ca- 

talogo,  y  sin  mencion  de  procedencia,  figu- 
raba  con  el  titulode  Ninos  jugando  un  cuadro 

de  Goya  que  resulto  haber  sido  robado  del 

Palacio  Real  de  Madrid,  y  del  que  se  habia 

notado  la  desaparicion  al  hacerse  el  inventa- 

rio  de  las  obras  de  arte  depositadas  en  Pala- 
cio, despues  de  la  revolucion  de  ;86g.  El 

cuadro  lue  pintado  por  Goya  para  ser  repro- 
ducido  en  tapiceria  y  ahora  volvera  a  Madrid; 

pues  la  reclamacion  del  Gobierno  espanol 

fue  justamente  atendida  y  retirado  de  la  ven- 

ta, ya  que  en  materia  de  robo  en  perjuicio 
de  un  Estado  no  es  aplicable  la  prescripcion. 

Las  pequenas  exposiciones  de  especiali- 

dades  han  sido  tantas  como  los  grupos  y  so- 
ciedades  que  las  organizan.  Interesantes  y 

documentadas  exposiciones  de  arte  persa,  ja- 
pones  y  chino  en  los  museos  Guimet  y  de 

Artes  Decorativas.  En  este,  una  notable  expo- 
sicion  de  Artes  de  la  Mujer  y  completando  la 
magnifica  exposicion  de  Bagatelle  una  del 

EN  EL  ASILO  DE  SAINT  OMEU 

Arte  del  Jardin,  realizando  ambas  un  con- 

junto  de  interes  grande  y  de  buena  orienta- 
cion  hacia  el  arte  decorative  noble  y  defini- 

tive que  se  busca.  Estas  exposiciones  de  jar- 
dines  y  cuanto  a  ellos  toca  se  electuaron  con 
moiivo  del  tercer  centenario  de  Le  Ndtre,  el 

famoso  arquitecto  de  jardines  de  Luis  XIV, 

cuyo  monumento  se  ha  inaugurado  en  esta 
ocasion  en  las  Tullerias. 

Citare,  para  terminar,  las  primeras  re- 
compensas  del  «Salon  de  Artistas  franceses». 
Las  Medallas  de  Honor  han  sido  concedidas 

al  pintor  Adolfo  Dechenaud  por  el  cuadro 
En  el  taller:  al  escultor  Henri  Gauquie  por  la 

estatua  de!  Mariscal  de  Villars,  a  Georges 

Tonnellier  por  las  estatuitas  Juventud  e  Ino- 
cencia  y  al  grabador  Bouisset. 

S.  TEIXIDOR. 

PRAGA.  —  Encontramos  en  esta  pobla- 
cion  el  mismo  conflicto  que  en  Alema- 

nia,  aquel  que  en  Munich  seiialaba  en  mi 
cronica  anterior.  Nueva  secesion  de  las  sece- 

siones  que  desde  hace  anos  vienen  manifes- 
tandose  con  el  nombre  de  impresionismo; 

pero  que  esta  vez  se  nos  aparece  con  el  titulo 



de  arte  independiente,  derivado  de  los  salo- 
nes  de  otono  parisinos.  Tres  etapas  de  arte  lo 

constituyen,  viviendo  simultaneamente,  en- 
treverandose.  De  una  parte,  el  Rudolphinum, 

la  revista  Dilo  y  la  llamada  tradicion  acade- 
mica,  porque  el  mas  revolucionario  llegacon 

el  tiempo  a  ser  academico,  en  relacion  con 

los  que  le  suce- 
den;  de  otro  la- 
do,  la  sociedad 

Manes  con  la  se- 

rie  de  magnifi- 
cas  exposiciones 

locales  y  extran- 
jeras,  su  revista 
Volni  Smery,  en 
la  cual  colabora 

un  critico  como 

P.  X.  Salda,  los 

grandes  artistas 
como  el  retra- 

tista  Max  Swa- 

biusky  y  Preiss- 
les,  el  de  los  en- 
suefios  decorati- 

vos;  y,  por  ul- 
timo, la  joven 

Skupina.  dirigi- 
da  sobre  todo 

por  el  arquitec- 
to  Vlashilaf 

Hofnan  (que  no 

hay  que  confun- 
dir  con  el  sin- 

gular y  fascina- 
dor  pintor  po- 
lones  Vlaslimil 

Hofnan)  y  el 

decorador  Fran- 

hisck  Kysela,  y  de  la  cual  la  revista  Umelecky' 
Mesicnik  tiene  la  mision  de  escandalizar  men- 

sualmente  a  la  burguesia  de  Praga. 

En  cuanto  al  antiguo  arte  bohemio,  no  se 

comenzo  hasta  hoy  a  ocuparse  en  el  de  una 
manera  sistematica.  La  Uni^lecka  Reseda  ha 
contribuido  con  hermosos  albumes  a  honrar 

al  maestro  Peter  Brandl  (1668-1735),  retratis- 
ta  clarividente  muy  a  menudo,  a  pesar  de  su 

JAN  PREISSI.ES 

amaneramiento,  y  pintor  de  cuadros  religio- 
sos  que  poseyo  el  sentido  del  claroscuro.  Pero 
deben  citarse  especialmente  al  Dr.  Zdenck 

Wirth  y  al  editor  Stene,  que  se  dedican  a 

reunir  Los  tesoros  del  arle  antiguo,  de  Bohe- 
mia, en  libros  con  texto  francos,  que  para 

muchos  contituyen  una  revelacion.  No  hay 

que  entender 
poresoquenada 
haya  subsistido en  Bohemia,  por 

masque  lasgue- 

rras  y  la  reac- cion  catolica,  la 

guerra  de  los 
Treintaanos.en- 
tre  otras  causas, 

hayan  produci- 
do  muchas  de- 
vastaciones.  Es- 
tudios  como  los 

de  M.  Asston 

Doleuskyacerca 

de  materias  es- 

peciales,  tales como  la  historia 

del  grabado  en 

Bohemia,  de- 
muestran  queen 

este  paisel  eclip- 
se del  arte  no  fue 

jamas  total,  se- 

gunalgunospre- tenden. 
M.  Doleusky 

nos  reclama  asi- 

mismo  la  aten- 

cion  con  un  tra- 
bajo  solido  y 

concienzudo,  contorme  es  corriente  en  el, 

consagrado  a  Vincent  Marstadt,  quien  hacia 

los  anos  1820-1830  dibujaba  en  las  calles  y 
los  alrededores  de  Praga,  de  los  cuales  ha 

dcjado  una  coleccion  de  dibujos,  tanto  mas 

importante  hoy  cuando  la  demolicion  de  la 

ciudad  vieja  y  la  modernizacion  de  la  capi- 
tal checa  se  han  realizado  con  gran  rapidez. 

El  mundo  checo  ha  celebrado  con  gran  bri- 
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llantez  el  sesenta  aniversario  del  dibujante 

poeta    Mikulai   Alesn,    verdadero    bardo    y 
pampletario  popular.  Porque  el  es  el  unico 
de   los    artistas 

de  Praga  verda- 
deramente  tipi- 
co,dealmache- 
ca  en  sus  bellos 

y  nobles  aspec- 
tos.  Su  labor  es 
extraordinaria 

y  se  consagra  a 

la  gran  decora- 
cion  al   fresco, 

a   los   almana- 
ques,  naipes   y 

sellos  para   re- 
clamo...  De  la 

marque  de  pain 

d'cpice  a  I'epo- 
pee.  Estepodria 
ser  un  excelen- 
te  titulo  para  una  biografia  de  ese  venerable 
artista  que  no  pertenece  a  ninguna  escuela  ni 
a  ningiin  partido,  sino  por  entero  al  arte  y  a 

MAX   SVABIUSKY 

una  nacion.  El  retrato  de  familia  de  M.  Max 

Svabiusky  es  suficiente  a  demostrar  las  cuali- 
dades  de  este  artista,  a  quien  se  cita  en  pri- 

mer term  in  o 

cuandosehabla 
del  arte  checo. 
M.  Preissles, 

que  es  fuerza 
mencionar  se- 

guida  mente 
junto  a  esotro colega  suyo  y  a 

su  misma  altu- 
ra,  acaba  de  ser 

nombrado  pro- 
fesor  de  la  Aca- 
demiadePraga. 

Con  ese  nom- 
bramiento  pue- 
den  negarsele 
encargos  y  aun 

quitarselos.  Es- to  y  aquello  fuera  un  crimen  que  cometerian 
el  Estado  y  la  ciudad  de  Praga,  que  deben 
darle  murallas  para  decorar. 

JANKO  CADRA. 

RETRATO  DE  FAMILIA 

BIBLIOGRAFIA 

La  collection  Isaac  de  Camondo  au  Musee  du 

Louvre,  par  Gaston  Migeon,  conservateur  au  Mu- 
s6e  du  Louvre,  Paul  Jamot,  Paul  Vitry,  conserva- 
teurs-adjoints  et  Charles  Dreyfus,  attachd  a  la 
Conservation.  —  Paris.  Gacette  des  Beaux  Arts. 

106,  Boulevard  Saint  Germain.  Libraire  G.  Van- 

Oest  et  C'«,  63,  Boulevard  Haussmann.  1914. 
El  conocido  coleccionista  de  obras  de  arte,  al 

morir,  dej6  las  que  le  pertenecian  al  Museo  del 
Louvre.  Noble  ejemplo  de  patriotismo  y  unica 
manera  de  que  los  museos  puedan  nutrirse  con- 
forme  reclaman  las  necesidades  del  dia,  en  que 
existe  una  gran  lucha  por  adquirir  cuanto  de  no- 

table sale  al  mercado.  La  acci6n  del  Estado,  no 

pucde  ser  siempre  tan  intensa  como  muchos  de- 
searian.  Pues  bien,  el  estudio  de  cuanto  Integra  la 
susodicha  colecci6n  esta  hecho  en  las  paginas  de 
este  volumen,  en  el  cual  firmas  competentes  nos 
ponen  de  relieve  el  merito  de  las  producciones,  de 
vario  linaje,  que  comprendi6  el  donativo.  Asi  las 

pinturas  y  dibujos  de  los  siglos  xvm  y  xix  son  ana- 

lizados  por  Pablo  Jamot;  las  esculturas  y  los  obje- 
tos  de  arte  de  la  Edad  Media  y  el  Renacimiento, 
por  Pablo  Vitry;  los  muebles,  tapices,  faenzas,  etc., 
del  siglo  xvm,  por  Carlos  Dreyfus;  y  las  obras  de 

arte  del  Extremo-Oriente  por  Gaston  Migeon. 

Prerrafaelismo  y  conferencias  sobrc  Arquitec- 
tura  y  Pintt, ra,  por  John  Ruskin.  Traduccion  di- 

recta  del  ingle's  por  E.  Morales  Veloso. 
El  conocimiento  de  las  obras  de  Ruskin  en  Es- 

pana  vino  con  algun  retraso.  Ya  su  labor  habia 
producido  toda  la  eficacia  que  alcanzd  en  el  pais 
del  autor  y  fuera,  en  otros  parajes,  era  meditada 
debidamente,  cuando  empezo  a  sonar  por  aqui  el 
nombre  del  escritor  de  arte  ingles,  del  verbo  de  la 
Cofradia  Prerrafaelita.  Parte  de  su  producci6n,  de 

modo  fragmentario  especialmente,  ha  sido  ya  ver- 
tida  al  castellano.  A  aumentar  la  propaganda  del 

pensamiento  ruskiniano  va  a  contribuir,  en  ade- 
lante,  una  nueva  traduccion  espanola,  la  en  que  se 
da  a  conocer  en  nuestro  idioma  lo  que  escribi6  el 
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ap6stol  de  la  Bellcza  sobre  el  Prerrafaelismo  y,  ade- 

mas,  sus  cont'erencias  sobre  Arquitectura  y  Pin- 
tura.  Esta  traduccion,  muy  excelente  por  cierto, 
debida  a  la  senorita  Morales  Veloso,  contribuira  a 

que  cundan  en  nuestro  piiblico  las  doctrinas  del 
critico  que  ante  las  censuras  que  se  dirigian  a  las 

primeras  pinturas  que  exhibieron  los  Hermanos 

prerrafaelitas  salio  a  la  liza  a  defenderlos,  consti- 
tuyendose,  desde  entonces,  en  el  definidor  de  la 

nueva  escuela.  Cierto  que  a  61  —  a  su  obra  Pinto- 
res  modernos  —  fue  dedida  la  constitucion  de 

aquel  grupo  de  artistas  —  Holman-llundt,  Millais 
y  Rosetti;  — quienes  hallaron  en  tales  paginas  rus- 
kinianas  el  camino  a  seguir. 

La  voz  de  Ruskin  la  oimos  de  nuevo,  a  traves 

de  la  version  espanola,  con  su  encanto  seductor. 

Jardins  de  Espaiiya,  por  Santiago  Rusinol.  — 
Editor,  Antonio  Lopez. 

Una  nueva  edicion  viene  a  conlirmar  siempre 

que  aiin  queda  publico  por  gozar  de  una  obra.  In- 
dudablemente  esta,  donde  se  reunieron  multitud 

de  reproducciones,  algunas  en  tricromia,  de  San- 
tiago Rusinol,  habia  de  tener  muchos  admiradores 

y  facilmente  habia  de  agotarse.  Con  esta  edicion 
de  ahora  viene  a  ofrecerse  ocasi6n  de  adquirirla, 

de  poder  ir  recordando  los  cuadros  en  los  cuales 

el  artista  retlejo  la  melancolia  y  el  silencio  de  an- 
tiguos  jardines  que  guardan  en  sus  umbrias  el  eco 

de  muchas  cosas  extinguidas.  El  peregrino  inquie- 
to  cruzo  tierras  de  Espana  para  ir  fijando  en  colo- 
res  sobre  la  tela  los  espectaculos  de  esos  lugares 

pintorescos  que  61  ama  con  tanta  ternura,  con  de- 
voci6n  de  artista.  No  a  todos  es  dable  poseer  lien- 
zos  del  ilustre  artista;  pero  a  muchos  es  asequible 

una  obra  como  esta,  donde  aquellos  son  reproduci- 
dos  para  que  al  hacer  desfilar  las  laminas  ante  la 
mirada  recordemos  el  placer  que  nos  causaron,  las 

ideas  que^nos  sugirieron.-'J 

Excavaciones  de  Niimancia.  —  Memoria  pre- 
sentada  al  Ministerio  de  Instruccion  Piiblica  y 
Bellas  Artes  por  la  Comisi6n  Ejecutiva. 

Abarca  este  trabajo  multitud  de  aspectos.  Se  da 
cuenta  de  las  presunciones  y  primeros  indicios  de 
que  Numancia  estuvo  en  el  cerro  de  la  Muela  de 

Garay;  se  trata,  despu6s,  de  los  descubrimientos 

efectuados  por  don  Eduardo  Saavedra  y  de  las  pri- 
meras excavaciones  de  caracter  oficial,  asi  como  de 

las  con  posterioridad  realizadas  por  el  profesor 
Schulten  en  igo5  y  desde  1906  a  1912  en  que  des- 
cubri6  los  campamentos  sitiadores  de  Numancia. 

Pasa  luego  a  ocuparse  en  las  que  se  han  efec- 
tuado  bajo  la  inspecci6n  de  la  comisi6n  espanola 
que  preside  el  ilustre  arquedlogo  don  Josd  Ramon 

Me'lida,  describie'ndose  las  ruinas  de  la  inmortal 
ciudad  exhumadas,  unas  relativas  a  las  calles  y 
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casas  ibericas,  otras  a  las  calles  y  casas   romanas. 
Y  por  ultimo  se  hace  una  extensa  resena  de 

cuanto  de  importante  se  ha  reunido  en  el  Museo 
Xumantino,  desde  antigCiedades  prehist6ricas  del 

periodo  neolitico  hasta  los  objetos  romanos. 
Aparte  de  las  figuras  intercaladas  en  el  texto, 

integran  el  volumen  multitud  de  laminas,  en  fo- 
tograbado  unas,  en  fototipia  las  restantes. 

Constituye  el  aludido  trabajo,  una  labor  meri- 
toria,  desde  el  punto  de  vista  cientifico  y  patri6tico. 

Lc  Musee  Jacquemart-  Andre,  par  George  La- 

fenestre,  le  comte  Durrieu,  mcmbres  de  1'Institut, 
Andre  Michel,  conservateur  au  Musee  du  Louvre, 
et  Leon  Deshairs,  conservateur  de  la  Bibliothequc 

de  I'Union  Centrale  des  Arts  Decoratifs. 

De  lo  mas  saliente  de  cuanto  constituye  el  mu- 
seo  Jacquemart-Andre,  instalado  en  la  morada 
misma  del  bulevard  Haussmann  donde  se  formo  y 

fue  instalada  la  coleccion  que  poseyeron  M.  Eduar- 

do Andre1  y  su  esposa,  se  da  noticia  en  esta  obra. 
Esa  coleccion  se  comenzd  hacia  el  ano  de  1860  y 

fue  aumentada,  despues  de  la  muerte  de  M.  Eduar 
do  Andr6,  ocurrida  en  el  ano  de  1891,  por  su  esposa. 

Las  pinturas  del  Renacimiento  y  las  modernas, 

de  los  siglos  xvn  al  xix  inclusive,  de  artistas  ex- 
tranjeros,  lo  propio  que  las  de  autores  franceses, 

que  forman  parte  de  tal  legado,  hecho  al  Insti- 
tute de  Francia,  son  tstudiadas  por  Jorge  Lafenes- 

tre;  las  pinturas  de  los  Manuscritos,  por  el  conde 

Pablo  Durrieu;  la  escultura  por  Andre's  Michel; 
y  la  tapiceria  y  el  mueblaje  por  Leon  Deshairs. 

Abundantcs  grabados  reproducen  las  obras  mas 
notables.  Las  hay,  entre  otros,  de  Pablo  Ucello,  de 

Mantegna,  de  Rembrandt,  de  Van  Dyck,  de  Ruis- 
dael,  de  Murillo,  de  Tiepolo,  de  Nattier  y  de  Lan- 
cret,  en  cuanto  a  pintores. 

Por  lo  que  se  refiere  a  esculturas,  la  coleccion 
consta  de  producciones  de  Donatcllo,  Luca  dclla 

Robbia,  Desiderio  de  Setignano,  Clodion,  Lemoy- 
ne,  Falconet,  Pigalle  y  Houdon. 

Jacques  Callot,  Maitre  graveur 

Suivi  d'un  catalogue  chronologique.  Xouvelle  edi- 
tion revue  et  re'duite  ornee  de  96  estampes  et  d'un 

portrait.  Par  Pierre-Paul  Plan.  —  Bruxelles  et 

Paris.  Librairie  Nationale  d'Art  et  d'Histoire. 
G.  Van  Oest  et  Compagnie,  editeurs. 

Quien  dibujo  y  fijo  en  multiples  estampas  la 
efigie  de  cdmicos  y  pordioseros,  de  campesinos  y 
soldados,  de  gentiles  hombres  y  gibosos;  quien 

anoto  pintorescas  y  movidas  escenas  de  la  vida 

bohemia,  y  puso  de  manificsto,  valiendose  del  bu- 
ril,  las  grandes  miscrias  de  la  guerra,  merece  en 
esa  obra  un  serio  estudio. 

Acompana  a  la  biografia  un  catalogo  cronolo- 
gico  de  las  obras  de  Callot. 

Establecimiento  Grafico  :  Thomas  :  Ban 
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LA    C1UDAD  JARDIN 

SI  la  civilizacion,  como  justamente  se  ha 

dicho,  ( i )  no  es,  en  et'ecto,  otia  cosa  que 
la  incorporation  progresiva  de  un  ideal  social 

esencialmente  utopico,  y  si  la  Ciudad  consti- 

tuye  la  ultima  y  superior  concrecion  histo- 
rica  de  este  ideal,  deducese  evidentemente 

que  todo  problema  civico  forma  parte  de  un 

conjunto  organico  indivisible,  y  que  no  pue- 
de  tocarse  sin  afectar  necesariamente  a  la  in- 

mensa  complejidad  del  problema  social  en 
toda  su  extension. 

La  Ciudad-taller  o  almacen,  la  Ciudad- 
morada,  la  Ciudad-monumento,  todos  estos 

di versos  ideales  hallaron  profusion  de  defini- 
dores,  apostoles  y  artilices,  sea  en  la  forma 

de  lilosofos,  juristas,  economistas,  higienistas, 

ingenieros,  arquitectos.  etc.,  que  se  ban  esfor- 
zado,  cada  cual  segun  sus  propios  conceptos, 
en  meritisimas  relormasde  indole  variada.  En 

ellas,  porlocomun,  separadamente,  hasc  visto 
la  contribucion  sucesiva  de  la  accion  indivi- 

dual, de  la  cooperacion  y  asociacion  privada 

(i)    V.  Buckc.  «History  of  Civilisations. 

y  de  la  administracion  o  asociacion  publica. 

Ultimamente,  sin  embargo,  y  aunque  en  for- 

ma fragmentaria,  ante  la  insuliciencia  practi- 
ca  de  los  precedentes  ensayos.  se  ha  intentado 

alguna  experiencia  de  conjunto,  donde  los 

diversos  aspectos  de  la  cuestion  y  los  diversos 

metodos  hasta  aqui  empleados  se  combi- 
nan  y  coadyuvan  en  fecundo  juego  para 

implantar,  de  una  pieza,  en  su  multiforme 

aspecto,  todas  las  reformas  que  hasta  ahora 

solo  parcialmente  se  han  ensayado,  realizan- 
do  con  ello  en  su  mayor  pureza  posible,  el 

total  de  los  postulados  que  las  ultimas  con- 
el  usiones  de  la  ciencia  y  del  arte  presen- 
tan  como  el  superior  ideal  civico  moderno. 

Cierto  es  que  no  se  trata,  hasta  el  presente, 

mas  que  de  limitados ensayos,  cuya  importan- 
cia  material  y  resultados  numericos  quedan 

muy  por  debajo  de  sus  ambiciosas  miras.  Pero 
es  tan  grandesu  trascendencia  y  significacion, 

que,  aunque  solo  fuera  a  titulo  de  curiosidad, 
raro  sera  el  lector  que  en  ellos  no  se  interese. 

Bueno  sera,  por  tanto,  exponer  en  una  breve 

1914-  l5.  IV.  N.°  3. 
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smtesis  este  conjunto  de  obras  y  proyectos  en 

los  que,  cada  dia  con  mayor  lustre  y  preci- 
sion, se  encarna  este  ideal  supremo  al  que  las 

modernas  ciudades  en  su  evolucion  parecen 
destinadas  a  amoldarse. 

Nacido  organicamente  como  resultado  de 

diversas  experiencias  parciales  anteriores,  es 

la  importante  caracteristica  de  este  movi- 

miento  el  constituir  la  primera  tentativa  seria 

para  crear  ciudades  que  respondan,  en  con- 

junto  y  bajo  todos  losaspectos,  al  complicado 
concepto  organico  moderno  de  las  mismas. 

Hasta  el  dia  los  reformadores  se  habian  pre- 
ocupado  casi  exclusivamente  en  mejorar  las 
condiciones  de  las  ciudades  existentes.  Ante 

los  grandes  obstaculos  que  a  ello  se  oponen, 
inutilizando  la  mayor  parte  de  los  esfuerzos 

en  tal  sentido  dirigidos,  poco  a  poco  ha  sur- 
gido  la  idea  de  encauzar  y  estimular  las  co- 
rrientes  descentralizadoras  que  la  excesiva 
congestion  de  las  presentes  ciudades  ha  ini- 
ciado  por  medio  de  la  creacion  de  nucleos 
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urbanos  adecuados  a  sus  funciones,  que,  as! 

de  nueva  planta  construidos,  puedan  respon- 
der  a  todas  aquellas  exigencias  sociales  que 

los  intereses  creados  en  los  viejos  centres  no 

permiten  satist'acer.  Dado  su  caracter  esen- 
cialmente  organico,  comprendese  que  este 

movimiento  se  presta  a  ser  estudiado  desde 

multiples  aspectos :  todos  aquellos,  justa- 

mente,  en  que  debe  estudiarse  el  proble- 
ma  civico.  Question  estetica,  cuestion  higie- 
nica,  cuestion  economica,  cuestion  educativa, 

segiin  sea  la  posicion  del  observador,  cada 
una  de  el  las  tomara  sobre  las  demas  capital 

importancia,  y  asi  se  explica  que  unos  vean 
en  el  movimiento  mas  bien  un  sistema  de 

urbanizacion,  mientras  que  otros  hallan  en 

el,  sobre  todo,  un  metodo  de  descentrali- 

zacion  ciudadana  y  reintegracion  migrato- 

ria  en  el  campo,  o  lo  consideran  principal- 
inente  en  el  aspecto  de  la  organ izacidn  del 

trabajo,  o  se  lijan  en  sus  principios  de  co- 
operacion  integral  y  socializacion  de  la  pro- 
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piedad  inmueble,  etc.,  etc.  Pero,  despues 

de  lo  manifestado,  no  hay  para  que  insis- 
tir  en  que  la  Ciudad  Jardin  es  cada  una 

de  estas  cosas  y  todas  el  las  a  la  vex,  concebi- 
das,  planteadas  y  realizadas  con  una  trabazon 

y  una  unidad  superior  esencialmente  organi- 
cas;  siendo  este,  precisamente,  el  caracter  que 

distingue  este  movimiento  de  todas  las  ante- 

riores  experiencias.  Mas,  ya  que  organica- 

mente  se  ha  formado,  nada  mejor,  para  ex- 
plicar  la  idea  que  lo  inspira,  que  exponer 

sucintamente  las  creaciones  tipicas  de  las  di- 
versas  etapas  de  su  evolucion  historica. 

BOURNVILLE.  —  M.  George  Cadbury  (2),  fun- 
dador,  con  su  difunto  hermano,  de  la  gran  fa- 
brica  de  chocolate  que  lleva  su  nombre,  nacio 

cuaquero  y  dene  diez  hijos,  los  cuales,  en 

lugar  de  consagrarse  a  las  ocupaciones  ha- 
bituales  de  los  hijos  de  padres  ricos,  aunque 

(2)  Abel  Chevalley,  extracto  de  Le  Temps,  en  el  que  me 

he  permitido  enmendar  algunas  inexactitudes,  efecto,  en  gran 

parte  del  tiempo  transcurrido. 

scan  cuaqueros,  no  hallaron  nada  mas  opor- 

tuno  que  asociarse  todos  a  la  obra  de  su  pa- 
dre. Padre  e  hijos,  pues,  trabajan  juntos  con 

sus  obreros,  mas  laboriosos  que  cualquiera 

de  ellos,  y  mas  humildes. 

He  aqui  como  nacio  Bournville,  —  el 
hecho  culminante  y  el  rasgo  caracteristico 

de  la  obra  que  nos  ocupa:  —  Mr.  Cadbury 
tenia  una  gran  hacienda,  donde  traslado  su 
fabrica.  Separo  de  ella  una  gran  parte  (unas 

212  hectareas,  evaluadas  en  6.000,000  de  pese- 

tas), y  las  dono  asu  pais,  poniendola  en  ma- 
nos  de  un  patronato  (3)  que  lo  administra  li- 
bremente  a  los  tines  establecidos  en  la  escri- 

tura  de  la  donacion;  o  sea,  iacilitar  a  los 
obreros  buenas  habitaciones  economicas«con 

jardines  y  espacios  libres  para  su  recreo», 

(3)  Esto  no  Cue"  realmente  hasta  el  ano  iqoo,  como  resul- 
tado  de  las  diversas  experiencias  que  lucgo  se  indican,  y  cuan- 

do  ya  habia  el  mismo  Cadbury  vendido  y  dado  en  arricndo 

una  porci6n  de  solares.  Sobre  todo  de  1900  data  el  principio 

de  su  experiencia  en  gran  escala.  El  traslado  de  la  fabrica  fu^ 

en  1870,  pero  la  villa,  tal  como  hoy  aparece,  tuvo  sus  comien- 
zos  en  i8y5. 
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«asegurandoles  algunas  ventajas  de  ia  vida 

rural,  con  oportunidades  para  la  natural  y 

sana  ocupacion  del  cultivo  de  la  tierra». 
Paraevitar  la  repeticion  del  hacinamiento 

que  se  queria  remediar,  se  establecio,  y  asi  se 

ha  efectuado,  que  cada  casa  tendria  un  espa- 
cioso  jardin,  que  ningun  edificio  ocuparia 
mas  de  una  cuarta  parte  del  lugar  en  que  se 

erigia,  y  que  sobre  una  decima  parte  de  la 
tierra,  ademas  de  las  calles  y  jardines,  seria 

reservada  para  campos  de  recreo. 

La  primera  intencion  del  tundador  iue 

crear  una  colonia  de  propietarios,  dando  ta- 
cilidades  a  los  vecinos  para  la  compra  de 

casas  y  solares.  Pero,  descontento  Cadbury 

del  resultado,  y  en  evitacion  de  que  la  propie- 
dad  asi  vendida  no  tuera  administrada  por  los 
nuevos  duenos  en  armonia  con  los  tines  del 

vendedor,  el  plan  Cue  abandonado,  y  ahora, 
tras  varias  experiencias,  las  casas,  una  vez 

construidas,  son  alquiladas  o  arrendadas  con 

sujecion  a  oportunas  restricciones,  e  inclu- 
yendo  los  impuestoi  locales  en  la  cuota  del 

alquiler. 
Masde  1000  lindas  villas  han  sido  asi  cons- 

truidas desde  la  fundacion,  las  cuales,  unidas 

a  los  establecimientos  publicos  y  beneficosya 
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indicados,  componen  un  bello  conjunto  de 

edificios  con  una  poblacion  de  mas  de  5ooo  al- 

mas. Este  agregado  rustico-industrial  ha  de- 
venido  ultimamente  un  municipio,  con  su 

Concejo  formado  por  los  obreros  que  lo  ad- 
ministran,  aplicando  los  ibndos  necesarios 

que  reciben  del  patronato  a  los  diferentes 
servicios  comunales. 

Por  lo  dicho  puede  verse  que  no  se  trata 
de  un  acto  de  caridad  o  filantropia  vulgar. 

Ks  un  desprendimiento  hecho  por  un  gran 

patron,  no  en  provecho  de  ningun  particu- 
lar, sino  de  la  comunidad,  de  su  comunidad: 

la  constituida  por  sus  trabajadores  en  espe- 
cial; pero  tambien  en  beneficio  de  la  sociedad 

en  general.  Asi  una  clausula  de  la  fundacion 

establece  que  bajo  ningun  pretexto  sera  la 
ciudad  reservada  a  los  obreros  de  la  casa, 

sino  abierta  a  todo  el  mundo.  De  hecho,  mas 

de  la  mitad  de  los  habitantes  de  Bournville 

no  trabajan  en  la  tabrica,  sino  en  Birmin- 
gham o  en  los  poblados  vecinos,  lo  cual  es 

una  buena  confirmacion  del  grande  atractivo 
de  la  nueva  colonia. 

Otra  clausula  merece  ser  transcrita  tex- 
tualmente:  «La  mision  del  Patronato  sera 

completamente  insectaria  y  no  politica  y 
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siempre  habra  una  rigida  exclusion  de  toda 

influencia  que  intente  o  pucda  darle  caracler 

sectario  en  lo  relative  a  religion  o  creencias, 

o  exclusive  en  lo  referente  a  politica;  y  sera 
una  violacion  de  la  voluntad  del  tundador 

toda  exclusion  de  la  participacion  en  sus  be- 

neficios  por  motives  de  fe  religiosa  o  tenden- 
cia  politica».  Es  uno  de  los  objetos  fundamen- 

tales  del  patronato  el  que  las  rentas  de  las  ca- 
sas  se  fijen  de  manera  que,  hecha  provision  de 

los  gastos  de  conservacion  y  reparacion,  pro- 
duzcan  el  cuatro  por  ciento.  La  idea  origina- 
ria  de  Mr.  Cadbury  tue  demostrar  que  villas 
como  Bournville  podian  ser  construidas  por 
los  municipios  dando  un  interes  razonable  al 
capital  invertido.  En  el  caso  de  Bournville  la 

donacion  del  capital  no  altera  el  valor  de  la 

prueba;  solo  significa  que,  en  lugar  de  tomar 

un  interes  legitimo  sobre  su  capital,  el  fun- 
dador  lo  entrega  al  patronato  para  el  ulterior 

desarrollo  de  la  misma  villa  o  para  la  funda- 
cion  y  desarrollo  de  otras  semejantes,  a  cuyo 

objeto  estii  el  Patronato  tacultado  para  ad- 
quirir  tierras  en  cualquier  parte  de  la  Gran 
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Bretana.  Vease  con  esto  como  el  plan  con- 
liene  un  germen  de  crecimiento  continuo,  y 

como  que  la  donacion  es  absoluta  y  toda  la 

renta  es  cedida  por  el  f'undador,  con  el  tiem- 
po  crecera.  admitiendo  un  casi  indefinido 
aumento  de  los  beneticios  de  la  donacion. 

PORT  SUNLIGHT.  —  Por  extraordinario  que 
esto  parezca,  no  es  de  ningun  modo  un  hecho 
unico  ni  aislado.  Ejemplos  como  este,  que 
tambien  encarnan  el  espiritu  de  los  tiempos, 

tienen  una  fuerza  sugestiva  incalculable.  En 

Inglaterra  solamente,  a  mas  de  la  anterior, 

para  no  cilar  mas  que  las  primeras,  tambien 
ban  emigrado,  estableciendose  en  terminos  y 

bajo  principios  analogos,  lasgrandes  casas  de 

Lever  hermanos  (jaboneria).  Milne  y  Corn- 
pan  ia  (construccion  de  carruajes,  Rowntree 

y  Compania  (industria  de  cacao),  etc.,  etc. 
Entre  ellas  la  primera,  trasladada  a  Port 

Sunlight  en  1877  —  la  gran  jaboneria  de 
Lever  cuyos  productos  son  conocidos  por 
todo  el  mundo,  con  sus  3,500  obreros  y  su 

esplendida  instalacion  industrial  —  tnerece 
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especial  atencion  por  haber  tambien  llevado 
a    la    perfeccion    el    establecimiento   de    una 

villa  modelo  para  sus  empleados  cuyas  ma- 
ravillas  rivalizan  con  las  de   Bournville,  con 

la  circunstancia,  digna  de  nota,  de  que  ningun 

acto  de  donacion  ha  mediado  aqui   para   lle- 
varlas  a  cabo,  sino  simplemente  la  exacta  y 

amplia  aplicacion  de  un  gran  principio  que, 

en   el   fondo,   constituye  tambien   el   limda- 
mento  de   la  experiencia  de   Bournville.  Ks 

aquel  principio  de  la  prosperity-sharing,  que 

debe  justamente  su  origen  y  razonada  aplica- 
cion al  honorable  director  de  esta  Compania, 

—  distinguido  linanciero  y  a  menudo  dipu- 
tado  liberal  en 

las    Cortes   in- 

glesas  —  aquel 

fecundo  princi- 
pio   en    virtud 

del  cual  destina 

el    patron    una 

parteconsidera- 
ble  de  sus  bene- 

ficios  para  pro- 
porcionar  a  sus 

empleados  una 

positive   parti- 
cipacion    en    la 

prospcridad  de 

la  empresa,  re- 
sultado  del   es- 

fuerzo   colecti- 
vo.    Asi.   en   el 

presente  caso, 
en  vez  de  distri- 
buir  sumas  en 

dinero,    como 
en  el  sistema  de 

participation  dc 
bene/icios,  o  en 
acciones  de   la 

empresa,  segun 
el    sistema   in- 

gles de  la  Copartnership,  se  creyo  hacer  me- 

jor  obra    proveyendo    habitaciones   mejores 

que  las  que  de  otro  modo  habria  sido  posi- 
ble  construir,  como  tambien  invirtiendo  una 

porcion   de  los  beneiicios  en  toda  clase  de 

BOURNVILLE 

instituciones  para  la  mejora  de  las  condicio- 

nes  fisicas  y  morales  de  los  obreros,  —  siste- 
ma este  que  justamenle  estas  experiencias 

prueban  que  no  es  obra  de  caridad,  sino  ex- 
tricta  economia,  justa  retribucion  y  saneado 

negocio. 
Dejando  aparte,  para  no  repetir  hechos 

analogos,  los  principios  esenciales,  asi  como 

los  particulares  relerentes  a  las  propias  cons- 

trucciones,  en  que  ambas  fundaciones  coin- 
ciden,  conviene  observar,  como  ya  se  habra 

colegido,  que  Port  Sunlight  diliere  princi- 
palmente  de  Bournville  en  el  plan  linanciero 
de  la  obra.  Si  en  esta  villa  la  empresa  se  lleva 

comercialmen- 
le  bajo  la  base 
de  un  modico 

interes,  que  es 

lo  que  asegura 
la  continuidad 

de  la  misma,  en 

la  empresa  de 
Port  Sunlight, 

que  ha  costado 
ya  un  capital 

de  doce  millo- 
nes  y  medio  de 

Irancos,  el  tun- 
dador  abando- 
na  su  interes  de 

625.000  francos 
( a  1  c  i  n  c  o  p  o  r 

ciento),  (ijando 

los  alquileres 
unicamente  a 

base  de  los  gas- 

tos  de  conser- 
vacion  y  repa- 
racion.  Asi  se 

comprende  el 

aspecto  monu- 

INGLATERHA  mental  que  dis- 
tingue  a  esta  vi- 

lla, y  que,  con  todo,  por  efecto  del  enorme 
gasto  en  parques,  jardines,  caminos,  etc.,  se 
eleven  los  alquileres  (4)  actualmente  a  un 

(4)    Estos  scrian  de  10  sh.  y  4  d.  si  se  contara  el  capital  ul 
interns  indicado. 
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minimum  de  cinco  chelines  por  semana. 

Puestos  a  elegir  entre  am  bos  metodos,  es  evi- 

dente  la  superior  trascendencia  social  de 

Bournville;  aunque,  por  muy  honrosaque  la 

superior  generosidad  de  Lever  parezca,  seria 

equivocado  el  suponcr  que  su  acto  se  reduz- 
ca  a  un  puro  desprendimiento  lilantropico. 

Este  es  el  caracter  de  Port  Sunlight,  cuyo 
exito  es  debido  solamente  a  los  constantes 

esluerzos  y  a  la  intima  cooperacion  de  los  dos 
elementos  de  la  riqueza:  Capital  y  Trabajo. 

Port  Sunlight  es  una  ciudad  cooperativa,  en 

cuya  prosperidad  todos  sus  miembros  traba- 
jan  y  participan,  pero  que  es  gobernada  por 
uno  solo.  Ks  una  monarquia  cooperativa. 

Quitad  el  monarca  y  tendreis  todos  los  ele- 
mentos de  una  republica  cooperativa.  Pero 

el  monarca  es  un  buen  tirano,  y  la  pruebade 

un  gobierno  republicano  seria  tal  vez  dema- 
siado  prematura  en  Port  Sunlight  (5). 

Sin  embargo,  la  obra  que  el  padre  rue  in- 
capaz  de  emprender,  puede  ser  cumplida  por 
los  hijos.  Gracias  a  una  vida  sana,  a  una 

buena  instruccion  y  esmerada  educacion,  po- 
dran  ellos  obtener  la  facultad  de  gobernar- 
se  a  si  mismos  y  gobernarse  bien.  Y  estas 

nuevas  condiciones,  que  han  de  desarrollar 

(5)    G.  Benoit  Levy,  [.a  Cite  Jardin,  Paris,  II.  Jouve,  11104. 

nuevas  facultades,  en  ningun  otro  lugar  del 

mundo  pueden  hallarse  reunidas  mas  que  en 

las  villas-modelo,  primeros  esbozos  de  las  fu- 
turas  Ciudades  Jardines,  que  acabamos  de  ver. 

LA  CIUDAD  JARDJN  Lelchworth- Garden  City.) 

—  Poco  costara  a  quien  haya  seguido  hasta 
aqui  la  precedente  resefia,  comprender  que, 

por  interesantes  que  sean  las  maravillosas 
creaciones  que  hasta  ahora  nos  han  ocupado, 

su  importancia  sube  de  punto  si  se  conside- 
ran  los  nuevos  y  sorprendentes  horizontes 

que  ellas  abren  a  los  mas  capilales  y  palpi- 
tantes  problemas  de  la  sociologia  moderna. 

Si  las  pequenas  villas  jardines  de  Bournville 

y  Port  Sunlight  constituyen,  en  electo,  como 
se  ha  dicho,  unas  grandes  lecciones  de  cosas 

en  el  conjunto  de  las  ciencias  sociales  de  un 
valor  inestimable,  vamos  ahora  a  ver  como 

esta  leccion  ha  sido  escuchada  y  aprendida 

o,  recogiendo  ciertos  augurios  ya  adelanta- 
dos,  como  han  venido  a  inspirarse  en  estos 
establecimientos  modelo  los  actuales  cons- 

tructores  de  las  verdaderas  ciudades  jardines, 

cuyo  advenimiento,  segun  Lever,  al  tiempo 

actual  toca  apresurar. 

A  fines  de  1898,  cuando  justamente  em- 
pezaban    a   ser  conocidos   los   experimentos 

LETCHWORTH  (GARDEN  CITY) 
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mencionados,  un  extrano  libro  sensacional  (6) 

vino  a  remover  poderosamente  la  opinion 

inglesa  por  la  misma  via.  Su  autor,  despucs 

de  una  breve  introduccion,  donde  exponia 

con  gran  ajuste  los  terminos  del  problema 

de  la  Habitacion,  y  de  indicar  la  necesidad 

de  promover  corrientes  migratorias  contra- 

rias  a  las  que  congestionan  las  ciudades,  pa- 
saba  a  demostrar  la  posibilidad  practica  de 
obtener  dicho  objeto  con  la  creacion  de  lo 

que  el  llama  por  vez  primera  «Ciudades 

Jardines»  a  cuyo  estudio,  cuidadosamente  y 

desde  todos  los  aspectos,  dedica  el  resto  de 
su  libro. 

Pero  su  autor,  hoy  famoso  en  el  mun- 
do,  entonces  un  humilde  y  desconocido 

empleado,  no  era  solamente  un  poeta  y  un 

sabio;  tenia  tambien  temple  de  apostol,  y 
una  vez  publicado  su  libro  empezo  a  hacer 

propaganda  de  sus  ideas,  con  tan  buena 

suerte,  que  pronto  se  constituyo  a  su  alre- 

dedor  una  sociedad,  The  Garden  City  Asso- 

(6)  Ebcnezer  Howard,  To  Morrow,  A  peaceful  Path  to 
real  Reform,  obra  de  la  cual  se  ban  publicado  posteriormente 
una  segunda  y  una  tercera  edicion  con  el  titulo  Garden  Cities 

of  to  Morrow  (Las  Ciudades  Jardines  de  Mariana),  Swan 
Sonnenschein,  London,  1902. 
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ciation,  para  extender  aquella  propaganda, 

recoger  dinero  y  formular  un  plan  practice 

para  realizar  su  pensamiento.  Con  la  ayuda 
de  la  fortuna,  pronto  estuvo  el  proyecto 

asaz  maduro  para  que,  gracias  al  apoyo  de 

algunas  conocidas  personalidades  (Lever  y 

Cadbury),  entre  ellas  se  formase  una  Com- 

pania  por  accioncs,  hoy  la  l^irst  Garden  City 
Limited,  la  cual,  hechos  los  estudios  prepa- 

ratories, compro  una  gran  hacienda,  que, 

con  un  capital  nominal  de  300,000  libras  es- 
terlinas,  esta  activamente  desarrollando  en 

lo  que  es  ya  la  primera  Ciudad  Jardin  asi  lla- 
mada. 

Natural  era  que  en  su  realizacion  el  es- 

quema  original  de  Howard  sufriera  impor- 
tantes  cambios.  Lo  extraordinario  es,  precisa- 
mente.  que,  salvo  algunas  variantes,  que 

luego  veremos,  no  solo  en  sus  lineas  gene- 
rales,  sino  en  muchos  pequefios  detalles,  se 

haya  llevado  tan  exactamente  a  la  practica. 

La  finca,  situada  a  5o  kilometros  de  Lon- 
dres  y  21  de  Cambridge,  contiene  unas  mil 

quinientas  hectareas  de  bosque  y  cultivos, 

incluyendo  en  su  perimetro  diferentes  aldeas 

(la  principal  Letchvvorth)  del  Condado  de 



Hertford,  cuyas  tipicas  construcciones,  con 

sus  boyques  comunales  y  cultivos,  han  sido 

en  lo  posible  respetados  en  la  forma  existen- 
te.  La  ciudad  ocupa  en  su  centre  una  area 

maxima  de  su  tercera  parte,  incluyendo  cua- 
renta  hectareas  de  parques  y  espacios  libres, 

y  tiene  la  forma  poligonal,  con  una  gran 

plaza-jardin  central,  destinada  a  los  edificios 

publicos,  de  donde  parte  un  sistema  de  gran- 
des  avenidas  radiales  y  concentricas,  traza- 
das  con  exquisita  prevision  para  realzar  la 

perspectiva  de  los  edificios  y  la  belleza  de  los 

alrededores.  Una  amplia  faja  de  bosque  se- 

para  la  ciudad  propiamente  dicha  de  la  sec- 
cion  de  la  finca  destinada  a  fabricas  y  alma- 
cenes,  que  esta  situada  junto  al  ferrocarril  y 

cuya  extension  no  puede  exceder  de  5o  hecta- 
reas. La  poblacion  de  la  ciudad  esta  limitada 

a  30,000  habitantes  y  5,ooo  en  la  zona  rural. 

La  ciudad  esta  dividida  por  la  linea  del 

ferrocarril  en  dos  paries  aproximadamente 
iguales,  cada  una  de  las  cuales  subdividese  a 
su  vez  en  dos  secciones:  los  barrios  de  habi- 

tacion  y  los  barrios  industriales.  Al  N.O.  una 

vasta  pradera  con  un  parque  natural,  el  Nor- 
ton  Common,  atravesados  por  un  arroyo  y 

bordeados  de  cottages.  Al  S.O.  la  ciudad  pro- 

piamente dicha  con  sus  almacenes,  sus  am- 

plias  vias,  sus  squares  y  sus  hileras  de  cotta- 
ges.  Al  N.E.  y  S.E.,  a  lo  largo  de  la  linea 
terrea,  extendiendose  en  estacion  de  mercan- 

cias,  los  talleres  y  las  fabricas.  En  fin,  en  la 
zona  rural  los  campos  destinados  a  pequenas 

y  medianas  explotaciones  agricolas  para  los 
vecinos,  designadas  con  el  usual  nombre  de 
Small  /foldings. 

Las  acciones  tienen  derecho  a  un  interes 

del  cinco  por  ciento.  La  Sociedad  ha  emitido 

tambien  emprestitos  al  cuatro  por  ciento  y 

menos,  por  una  suma  global  de  126,000  libras 
esterlinas.  Esta  Sociedad  no  construye  ella 

misma;  su  funcion  se  limita  a  la  adquisicion 

de  terrenes,  de  los  que  queda  ella  propieta- 
ria,  y  que  arrienda,  segun  el  sistema  ingles 
antes  mencionado,  por  99  y  a  veces  aun  por 

999  anos  (tal  es  su  fe  en  el  porvenir)  con  una 
renta  anual  fija  y  terminos  renovables  a  su 

expiracion,  previa  nueva  valoracion  y  reser- 
vandose  todo  aumento  de  valor  en  beneficio 

de  la  comunidad.  Cuida  tambien  la  Sociedad 

de  la  construccion  de  caminos,  cloacas,  servi- 

cios  de  agua  e  iluminacion  y  de  la  parcela- 
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cion,  segun  un  plan  preconcebido  y  racional. 
La  First  Garden  City  Limited  hace  sus 

arriendos,  siempre  bajo  la  condicion  de  que 

sera  respetado  el  plan 

de  urban izacionadop- 
tado,  segun  el  cual  no 
se   permiten   mas  de 

30  casas  (7)  por  hec- 
tarea.  En  cuanto  a  los 

constructores  propia- 
mente  dichos,  obser- 

vanse   aqui   los   con- 
cursos  mas  variados. 

Grupos  de  casas,  por 

ejemplo,     ban    sido 

construidas  por  em- 
presarios   capitalistas 

y   por  particulares  a 
los  que   ha  seducido 

la  idea;  otros  por  los 

fabricantesque  hacen 

construir  casitas  para 
sus  obreros;  otros  son 

debidos  a  dos  exposi- 

ciones  de  cottages,  se- 
giin   la   feliz  idea  de 
las    mismas   iniciada 

en   Letchworth,  que 

tanta   repercu- 
sion  hatenidoen 

otras  partes;  en 
fin  una  sociedad 

anonima,  la  Let- 

chii'orth   Cottage 
and  Buildings 

Limited;  otra  co- 

operativa,    la 

Garden  City  Te- 

nants C."  y  otra 
de  indole  espe- 

cial ,    la    Garden 

City  Share  Pur- 
chase Soc.,    han 

emprendido  la  construccion  de  pequenos  y 
(7)  En  esta  cuenta  no  van  incluidas  las  calles,  plazas  y 

espacios  libres,  y  como,  por  otra  parte,  a  medida  que  una  casa 

ocupa  mas  superficic,  debe  aumentar  tambie'n  la  del  solar  que 
ocupa,  la  vgrdadera  proporcion,  dentro  del  area  total  edit'ica- 
ble,  no  pasa  realmcnte  de  la  mitad  de  la  indicada  cifra. 

LETCHWORTH  (GARDEN  CITY) 

LETCHWORTH  (GARDEN  CITY).  THE  CLOISTERS 

confortables  cottages.  Desde  1903,  en  que  la 

finca  fue  comprada,  siguense  las  obras  sin 

interrupcion ,  y  ya  pasadas  las  inevitables 
horas  criticas,  parece 

que  la  ejecucion  del 

proyecto  esta  en  ple- 

na y  prospera  activi- dad.  Baste  decir  que 

hoy  cuenta  con  una 

poblacion  de  unas 
8,200  almas  (antes  de 
la  compra  eran  40)  y 

se  han  construido 

unas  1900  casas,  en- 
tre  las  cuales  hay  14 

edificios  publicos  y 

5o  talleres  y  tabricas, 

algunos  de  tanta  im- 
portancia  como  la 

Ifeatley  Gresham  En- 

gineering C.a,  la  Gar- dcn-Citr  Press,  la  casa 

J.M.  Dent&C.",  tan 

famosa  por  sus  artis- 
ticas  ediciones,  etc. 

Asilo,  como  se  com- 

prende,  de  unaabiga- 

rrada  poblacion,  don- 
de  el  obrero  se 

codea  con  el  in- 

telectual  y  el  mi- 
llonario  con  el 

acrata;  pobla- cion. con  todo, 

eminentemente 

fabril  y  comer- 
cial,  excusado  es 

decir  que,  con  la 
tiebre  turista  de 

hoy  en  dia,  este 
activo  campo  de 

experiencias  so- 
ciales  es  a  menu- 

do  visitado  por  masas  de  curiosos  que  acu- 
den,  no  solo  de  Inglaterra,  sino  de  todas  las 

partes  del  globo.  Alii  las  Sociedades  coope- 
rativas  y  organizaciones  obreras  de  toda  clase 
van  a  celebrar  fraternales  reuniones,  encon- 
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trandose  alii  a  menudo  con  investigadores  y 

apostoles  de  toda  especie,  no  menos  solicitos 

que  aquellos  en  sus  visilas.    Es   natural,  ya 

que  Ibrzosamente  han  de  ver  en  aquel  trozo 
de  tierra  removido,  tal  vez  oculta,  una  gran 

palabra  de  salvacion  para  la  humanidad  su- 
friente,  y  pensar  que 
el  exito  o  el  fracaso 

de  este  atrevido  es- 
fuerzo,  dando  vida  o 

muerte  a  muchas  ca- 

ras  esperanzas,  puede 

cambiar  radicalmen- 
te  la  direccion  de  las 

corrientes  sociales 

modernas. 

DESARROLLO  ULTE- 
RIOR. —  Si  de  esta 

primera  fase,  que  po- 
driamos  llamar  pre- 

paratoria,  del  movi- 
miento,  pasamos  al 
examen  de  sus  ulti- 

mos  progresos,  seria 
interminable  la  lista 

de  las  experiencing 

analogas  que  habria 

que  resenar.  Ante  la 
imposibilidad,  sin 

embargo,  de  exten- 
dernos  mas  alia  de  los 

les,  como  el  Suburbio  Jardin  de  Hamptcad, 

estaii  tomando  actualmente  un  desarrollo  in- 

concebible.  Pero,  tal  es  la  importancia  tecni- 

ca  y  practica  de  esta  segunda  fase  del  movi- 
miento,  que  para  examinarla  debidamente 
habra  de  ser  objeto  de  un  tratado  especial  (8). 

He  aqui  ahora  un 

breve  indice  del  es- 

tado  actual  del  mo- 
vimiento. 

En  Inglaterra,  pres- 
cindiendodeuna  por- 

cion,  cada  dia  en  au- 
mento  de  planes  en 

estudio,  existen  en  el 

dia  en  ejecucion  por 

unas  58  empresas  di- 
ferentes,entrelascua- 
les  38  cooperativas, 

unos  30  proyectos  de 

ciudades,  villas,  osu- 
burbios  jardines, 

como  particularmen- 
te  pueden  indicarse 
los  de  la  primera  y 

por  ahora  linica  Ciu- 
dad  Jardin  propia- 
mente  dicha  de  Let- 

chworth,  Jos  Subur- 
bios  Jardines  de 

Hampstead  y  Ealing, 
cerca  de  Londres  y 

termmos  propiamen-       I.ETCHWORTH  (GARDEN  CITY) 
te  elementales  de  la 

cuestion,  nos  limitaremos  a  consignar  el  gran 

empujeque  ultimamente  ha  adquirido  el  mo- 
vimiento,  cuya  considerable  extension  corre 

parejascon  la  variedad  de  metodos  y  recursos 

que  en  el  mismo  actualmente  se  emplean. 
Particularmente  interesante  es  la  nueva 

fase  en  que  hace  pocos  afios  ha  entrado,  gra- 
cias  a  la  franca  y  entusiasta  adopcion  de  sus 
principios  por  las  grandes  organizaciones 

cooperativas,  que  primero  en  Inglaterra,  y 

luego  en  olros  paises,  al  aplicar  sus  podero- 
sos  medios  a  tales  empresas,  les  estan  dando 

un  formidable  impulso;  segun  lo  prueban 

numerosos  experimentos,  algunos  de  los  cua- 

INGLATERBA      otros   en    Liverpool , 
Manchester,  Hull, 

Bristol,  Didsbury,  Ilford,  Leicester,  Warring- 
ton,  Hereford,  Birmingham  (Harborne), 
Chester  (Sealand),  Sevenoaks,  etc. ,  y  las  Villas 

o  Colonias  Jardin  de  Bournville,  Port  Sun- 

light, New  fi]arswick,  Guildford,  Haslemere, 

Ruislip  Manor,  Gidea  Park,  Rnebworth, 

Woodlands,  Stoke-on-Trent,  Fallings  Park, 
etc.,  etc. 

En  Alemania  es  donde,  luego  de  Inglate- 
rra,   ha  cundido   mas  el    movimiento,   que, 

(8)  Vease  una  muestra  dc  ello  en  mi  trabajo  sobre  La 

Cooperacinn  en  el  Movimientn  de  las  Ciudades  Jardines,  publi- 
cado  primeramentc  en  la  revista  Estudio  (numeros  i  y  2  de 

1913),  y  luego  en  forma  de  opiisculo  por  la  Sociedad  Ciinca  la 
Ciudad  Jardin. 
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despues  de  algunos  anos  de  incubacion,  pa- 
rece  haber  entrado  poco  ha  en  pleno  desarro- 
llo.  Sin  contar  con  una  porcion  de  colonias 
industriales  modelo,  como  las  de  Gminds- 
dorf,  Zeiss,  Merk,  etc.,  sobre  todo  las  de 

Krupp  y  en  particular  la  Margarettenhohe, 
que  pueden  sostener  comparacion  con  las 

mas  notables  en  su  genero,  pueden  ya  sena- 
larse  alii  unos  quince  importantes  proyectos 
en  diversos  grados  del  desarrollo,  que  entran 
de  lleno  en  las  lineas  generales  de  la  Ciudad 
Jardin,  la  mayor  parte  truto  de  una  activa 

colaboracion  de  la  asociacion  privada,  prin- 
cipalmente  cooperativa,  con  la  accion  muni- 

cipal. Ademas  de  la 

villa  jardin  de  Helle- 
rau,  cerca  de  Dresde, 
sin  duda  la  mas  im- 
portante  empresa  de 
este  genero  en  dicho 
pais,  merecen  citarse 

otras  empresas  analo- 
gas  en  Altona  (Ham- 
burgo),  unimportan- 
te  proyecto    en    vias 
de  ejecucion  cerca  de 
Berlin    y    los    mas  o 
menos  avanzados  de 

Gustrow  (Mecklem- 

burgo),    Hopfengar- 
ten  (Magdeburgo), 
Huttenau   (Essen), 

Karlsruhe,    Marien- 
brunn    (Leipzig), 
Mannheim,   Mun- 
chen-Perlach   (Mu- 

nich),   Neumunster, 

Nuremberg,    Raths- 
hoff  (Konisberg), 

Stockfeld   ( Strasbur- 

go)   y  Wandsbeck 
(Ham burgo  ) ,    asi 

como  las  empresas  societarias  menos  impor- 
tantes de  Knorow,    Streitfeld,    Langfuhr    y 

otras  cerca  de  Danzig,  Kellesberg,  Essling.etc. 
En  Italia  esta  tomando  grandes  vuelos  la 

villa  jardin  de  Milanino,  empresa  de  la  fa- 
mosa    Union    Cooperativa,  cerca  de  Milan. 

LF.TCHWORTH  (GARDEN  CITY) 

Francia  posee,  mas  o  menos  desarrolladas, 
las  colonias  industriales  de  Valentin-Beau- 

lieu,  La  Roche-Bethancourt,  Longines,  Ba- 
rentin,  las  de  los  talleres  de  Creusot  en  esta 

localidad  y  en  el  Havre  y,  sobre  todo  dig- 
na  de  atencion,  la  hermosa  colonia  minera 

de  Dourges;  debiendose  ultimamente  senalar 

diversos  proyectos  de  suburbios  y  villas  jar- 
dines  en  las  cercanias  de  Paris,  como  el  Paris 

Jardin  de  Juvisy  Draveil,  y  muy  particular- 
mente  el  notable  concurso  al  efecto  abierto 

en  1911  por  la  Comision  de  Casas  Baratas  del 

Departamento  del  Sena,  en  el  cual  se  presen- 
taron  ocho  proyectos,  tres  de  los  cuales  se 

hallan  en  ejecucion, 

siendo  los  mas  nota- 
bles uno  en  Paris  mis- 

mo,  por  una  sociedad 
cooperativa,  otro  en 

Epernay  y  el  de  la  Ciu- dad Jardin  de  Rosny. 

Otros  proyectos  mas 
o  menos  avanzados  se- 
nalanse  tambien  des- 
de  poco  ha  en  Rusia, 

Polonia,  Austria,  Bel- 
gica,  Suiza,  Holanda, 

y  especial mente  en 
los  Estados  Unidos, 

donde,  ademas  de  su 

singular  falansterio 
de  East  Aurora,  tie- 

nen  ya  larga  tradi- 

cion  las  grandes  f'a- bricas  modelo  que, 
como  las  de  Dayton, 
Ludlow,  Leclaire, 

etc.,  con  sus  magnifi- 
cas  colonias  adyacen- 

tes,  constituyen  ad- 
mirables  ejemplos  de 
villas  jardines. 

Otra  notable  experiencia,  muy  anterior,  por 
cierto,  a  las  antes  mencionadas,  seiialase  en 
la  ciudad  australiana  de  Adelaida,  de  donde 

parece  haber  tornado  Howard  algunos  ele- 
mentos  de  su  plan.  La  habia  visitado  antes 

de  escribir  su  libro,  y  a  el  debemos  el  cono- 
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cer  su  existencia.  Es  de  notar  el  hecho  carac- 

teristicode  que,  cuando  Adelaida  ha  tenido 

un  cierto  numero  de  habitantes,  los  hijos  de 
estos  ban  ido  a  fundar  nuevas  colonias  a  su 

alrededor,  que 

estan  separadas 

de  la  metro- 

poli  por  cam- 
posy  bosques,  si 
bien  unidas  con 

ella  por  una  red 
de  terrocarriles 

electricos.  No  te- 

nemos,  sin  em- 
bargo, noticia  de 

plan  alguno  co- 
lectivista  en  esta 

ciudad,  y  tam- 

bien  parece  fal- 
tar  en  ella  la  zona  de  cultivos  del  plan  ori- 

ginal de  Howard. 

En  Espafia,  aparte  de  algunas  coloniza- 
ciones  de  lujo  en  los  suburbiosde  Barcelona, 

como  el  «Parque  Giiell»  y  la  barriada  de  Pe- 
dralbes  en  terrenos  de  su  mismo  propietario, 

el  Conde  de  Guell,  poca  cosa  puede  decirse 

que  se  haya  hecho  en  este  sentido  lato  de 

EARSWICK 

INGI.ATERRA 

Ciudad  Jardin,  y  casi  nada  en  el  sentido  es- 
tricto  de  la  idea,  que  importa  su  ejecucion  en 

terminos  rigurosamente  economicos  y  con 

garantias  de  permanencia.  Una  notable  ex- 

cepcion  cabe  se- 
iialar,  sin  embar- 

go, en  la  gran 
empresa  de  la Ciudad  Lineal, 

que,  con  carac- ter  mas  popular, 

aunque  no  toda- vi'a  lo  bastante, 

y  sin  garantias 
de  permanencia, 
esta  desarrollan- 

do  en  las  afue- 
ras  de  Madrid 

un  considerable 

plan  de  Urbanizacion  que  se  amolda  en  lo 

restante  a  los  principles  esenciales  de  la  Ciu- 
dad Jardin,  cualquiera  que  sea  el  juicio  que 

pueda  merecer  la  osada  teoria  de  urbaniza- 
cion  lineal  que  constituye  su  genuina  origi- 
nalidad. 

Asi  las  cosas,  en  julio  de  1912  contituydse 
en  Barcelona  la  Sociedad  Civica  la  Ciudad 
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Jardin  (<>),  gracias  a  cuyas  aclivas  labores  y 
campafias  todo  permite  esperar  que  sera 
pronto  un  hecho  la  creacion  de  numerosos 

suburbios  y  villas  jardines  en  los  alrede- 
dores  de  las  ca- 
pitales  espanolas, 
como  los  dos  que 
en  estudio  bastan- 
te  adelantado  tie- 
ne  actualmente 
dichaSociedaden 

las  afueras  de  Bar- 

celona; el  que  pro- 
pone crear  nues- 

tro  Ayuntamien- 
to  en  el  Proyecto 

de  I'rbanizacion 
de  la  barriada  de 

Las  Corts,  y  el 

que,  por  honroso 
encargo  de  S.  M. 

el  Rey,  esta  pre- 
parando  la  misma 
Socicdad  para 
una  considerable 
extension  del  real 

patrimonio  de  El 
Pardoen  Madrid, 

que  se  propone 

Su  Majestad  ce- 
der  con  dicho  ob- 

jeto.  Esto  sin  con- 
tar  con  varies  pla- 

nes de  creacion  de 

parques  y  campos  de  juego  en  la  ciudad,  y 
particularmente  el  establecimiento  de  una 
Cintura  Verde  en  su  zona  montanosa,  con 

los  que  nuestra  Corporacion  Municipal  ha 
tenido  a  bien  cooperar  con  la  magna  empre- 
sa  de  la  Sociedad  Civica  la  Ciudad  Jardin. 

RESUMEN. — Por  utopico  que  parezca,  dificil  es 
con  ello  sustraerse  a  la  evidente  importancia 
practica  de  un  movimiento  que  en  los  breves 
afios  que  cuenta  de  existencia,  no  solo  ha 

(g)  Existcn  Sociedades  por  el  estilo  en  Inglaterra,  Fran- 

cia,  Alemania,  Austria,  Bilgica,  llolanda,  llungria,  Polonia, 
Rusia  y  los  Estados  Unidos. 

PLANO  GENERAL  DE  EARSWICK.   INOLATERRA 

producido  los  considerables  resultados  con- 
cretos  que  hemos  visto,  sino,  lo  que  tal  vez 

es  mas  importante,  ha  tenido  virtualidad  bas- 
tante  para  colorear  y  hondamente  modificar 

nuestros  viejos 

principios  y  me- todos  en  lo  que  se 

refiere  a  los  prin- 

cipalesproblemas 

civicos  y  socia- 
les.  Asi,  verbigra- 

cia,  en  las  cuestio- 
nes  de  urbaniza- 
cion  ha  impues- 
to  doquiera  sus 

principios  esteti- 
cos  y  de  los  «es- 
pacios  libres», 
infundiendo  ten- 
dencias  cada  dia 
mas  armonicas  y 

organicas  en  los 

planes  de  exten- sion y  retbrma  de 
las  ciudades;  en 
las  cuestiones  de 

higiene,  conoci- 
dos  son  los  gran- 
des  frutos  (10)  ob- 
tenidos  con  la  no- 

table disminu- 
cion  de  la  morta- 

lidad  en  esos  nue- 
vos  nucleos  urba- 

nos,  resultados  que  no  han  pasado  cierta- 
mente  inadvertidos  por  los  modernos  prote- 
sionales  del  arte  civico  en  sus  multiples  expe- 

(10)  La  mortalidad  media  por  ciento  (u(  en  1908  de  1*63 
en  Berlin,  i'88  en  Londres,  i'86  en  Paris,  2*76  en  Moscou, 

2'43  en  Barcelona,  2'83  en  Madrid  (1906). 

Al  lado  de  estos  datos  es  interesante  exponcr  los  siguicn- 

tes  relativos  a  las  Ciudades  Jardines  inglesas-  en  Port  Sunlight 

la  mortalidad  varia  entre  o'8  y  o'g  por  100,  en  Bournville  es 
aim  menor:  1/63  por  100  (durante  los  afios  19033  1907)  y 

o'57  ultimamente,  mientras  que  en  el  distrito  urbano  circun- 

vecino  es  de  i'o6  y  en  Birmingham  de  i"j2  por  100  y  la  mor- 

talidad media  de  Inglaterra  y  Gales  es  de  \'b-j  por  100. 
La  mortalidad  infantil  no  cs  mas  que  de  7'25  por  100  en 

Bournville  y  de  3'85  en  Letchworth  contra  I4'5o  por  100  en 

26  grandes  ciudades  inglesas  y  i3'4/  por  100  en  Inglaterra  y 

Gales,  por  termino  inedio. 
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riencias.  Desde  el  punto  de  vista  educative, 

tal  vez  el  mas  importante,  no  menos  trascen- 

dentales  son  sus  exitos,  particularmente  en 

lo  que  se  refiere  a  la  educacion  fisica  y  mo- 

ral, esas  dos  piedras  angulares  de  la  moderna 

Pedagogia,  cuvos  esfuerzos  en  este  sentido 

hallan    un    ines- 

perado  apoyo  en 
aquellos  nuevos 

campos  de  expe- 
rimentacioncon 

el  mas  favorable 

ambiente  que  o- 

frecen  al  progre- 
so  de  la  raza;  y 

basta,  tinalmen- 
te,  con  recordar 

su  ideal  colecti- 

vista,   en  lo  to- 

cante  a   la  pro- 

piedad  del  suelo  y  la  intima  conexion  de  su 

plan  general  con  los  programas  mas  avanza- 

dos  del   cooperatismo   moderno,   para  com- 

prender  todo  el  alcance  del  aspecto  econo- 
mico  del  movimiento.  Esto  sin  contar  su  in- 

fluencia  indirec- 

ta,  que  se  obser- 
va  en  los  diver- 
sos  metodos  hoy 

doquiera  en  uso 
para  restringir  el 

agio  en  el  comer- 
cio    de    la    pro- 
piedad  urbana. 

Si  la  palabra 

«utopia»  ha  aso- 
mado,   como   es 

natural,  en   mu- 
chos  labios,  al  oir  por  primera  vez  hablar  de 
este  movimiento,  fuerza  es  convenir  que  la 

experiencia  ha  demostrado  que  se  trata,  en 

todo  caso,  de  una  «utopia  practica»;  es  decir. 

dotada  de  la  elasticidad  necesaria  para  arti- 
cularse  virtualmente  con  las  mas  inflexibles 

premisas  de  la  realidad  social  presente;  Uto- 
pia que,  por  sus  resultados  positivos,  en  corto 

plazo  obtenidos,  involuntariamente  recuerda 

aquella  ya  clasica  experiencia  de  Rochdale, 

HAMPSTEAD 

de  la  cual  se  ha  dicho,  con  fundamento,  que 

constituia  una  de  las  pocas  reformas  sociales 

de  exito  innegable  que  registra  la  Historia. 

Sea  ello  como  t'uere,  sancionados  hoy  dia  en 
cierto  modo  oficialmente  sus  principios  por 

la  Town  Planning  Act.  (Ley  de  Construccion Civica)  de  1909, 

estaejemplardis- 
posicion   de    las 
Cortes  inglesas, 

para    regular   el 
desarrollo  de  las 

ciudades,  basta- 
ria ,    al   parecer , 

paradisiparcual- quier  duda  que 
aun    cupiera  en 
este  respecto.  No 
debe  temerse. 

,;Que  es,   pues, 

en  defmitiva,  este  movimiento?  ^Que  elemen- 
tos  realmente  nuevos  y  fecundosson  los  que  lo 

avaloran  y  en  cierto  modo  explican  sus  exitos? 

En  este  punto    hay  que  distinguir   entre  el 
movimiento  en  si  y  el  plan  concrete,  segim 

los  terminos  an- 
tedichos,  de  la 

Ciudad  Jardin 

del  inismo  sur- 

gido  y  que  tan fuerte  impulse  a 

su  vez  le  ha  da- 

do. En  el  prime- 
ro,  vago  y  gene- ral como  todos 

los  movimientos 

de  opinion,  pue- 

den  agruparse  to- 
da  la  gran  variedad  de  experiencias  que  he- 

mos  examinado  y  que  mas  o  menos  eficaz- 
mente  intenten  resolver  el  problema  de  la 

habitacion,  tal  como  en  su  lugar  queda  plan- 

teado,  por  medio  de  toda  sueite  de  coloniza- 
ciones  rustico-industriales.  Pero  la  Ciudad 

Jardin  es  todo  eslo  y  algo  mas,  y  como  tras 

la  serie  de  experiencias  antedichas  quedan 
sus  terminos  deslindados.  tratase  aqui  de  un 

plan  mas  defmido,  que  puede  resumirse  asi: 
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CRIDADES  JARDINES.  —  Entiendese  por  Ciu- 
dad  Jardin  una  colonizacion  interior  basada 

en  la  descentralizacion  de  la  industria  y  su 

traslacion  al  campo,  a  fin  de  hacer  mas  sana 

y  mas  barata  la  vida  urbana,  beneficiando  a 
la  agricultura  con  las  ventajas  sociales  de  la 

ciudad  y  las  mayores  facilidades  para  la  venta 

de  sus  productos. 
La  Ciudad  Jardin  debe  ser  un  centre  ur- 

bano,  establecido  segun  un  previo  plan  meto- 

dico,  formando  un  conjunto  organico,  com- 
plete y  autonomo,  e  independiente  como  tal 

de  otros  centres  existentes,  y  distinguiendose 
de  las  ciudades  comunes  en  una  mucho 

menor  densidad  de  poblacion,  con  el  au- 

mento  correspondiente  de  espacios  destina- 
dos  a  la  vegetacion  y  al  cultivo. 

Obtenidas  las  precedentes  ventajas  por  la 

colonizacion  de  nueva  planta  en  tierra  agri- 
cola  barata,  la  Ciudad  Jardin  debe  asegurar 

su  permanencia,  sometiendo  su  desarrollo  a 

un  plan  economico  y  administrative  que 

impida  la  especulacion  privada  de  terrenes  o 
la  haga  redundar  en  beneficio  exclusive  de  la 

comunidad,  ya  sea  conservando  esta  el  domi- 
nio  general  del  suelo,  ya  por  cualquier  otro 

medio  que  le  garantice  el  control  indispen- 

sable del  comercio  privado,  a  los  antedichos 
efectos. 

SUBURBIOS  JARDINES.  —  Entiendese  por  Su- 
burbio  Jardin  una  colonia  desarrollada  en  las 

cercanias  de  una  ciudad  ya  existente,  no  ya 

como  un  organismo  civicamente  indepen- 
diente, sine  unida  con  la  metropoli,  de  la 

cual  forma  propiamente  un  barrio  de  habita- 

cion,  si  bien  desarrollado,  en  lo  que  a  su  ob- 

jeto  responda,  bajo  los  mismos  principios  an- 

tedichos, que  aseguren  a  sus  moradores  aquc- 

llas  ventajas  esteticas,  higienicas  y  economi- 
cas  compatibles  con  la  vida  urbana  ordinaria. 

VILLAS  o  COLONIAS  JARDINES.  —  Llamase  Villa 

Jardin  o  Colonia  Jardin,  una  colonia  indus- 

trial desarrollada  en  el  campo,  bajo  princi- 
pios analogos  a  los  de  la  Ciudad  Jardin,  a  fin 

de  economizar  la  renta  de  la  tierra  y  asegu- 

rar a  los  empleados  una  residencia  sana,  her- 
mosa  y  barata. 

Puesta  la  cuestion  en  tales  terminos,  que- 

da  muy  reducido  el  numero  de  los  prece- 
dentes ensayos  que  merezcan  el  nombre  de 

Ciudades  Jardines  en  el  sentido  estricto  ulti- 

mamente  fijado.  De  estas,  en  rigor,  no  hay, 
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en  el  dia,  mas  que  la  de  Letchworth,  lo  cual 

en  nada  perjudica  el  merito  de  las  otras,  tam- 
bien  por  extension  asi  llamadas,  que,  si  no 

en  toda  la  pureza  de  los  principios,  lo  son  en 

muchos  conceptos,  cuando  menos  suficien- 
tes  para  merecer  propiamente  el  nombre  de 
Colonias,  Suburbios  o  Villas  Jardines.  Estos 

terminos,  que  llevan  consigo  mismos  su  es- 
pecial significacion,  situan,  por  lo  demas, 

perfectamente  los  ensayos  respectivos  en  la 

gran  masa  general  del  movimiento,  del  cual 

la  ciudad  jardin  de  Letchworth,  y  las  que 
con  el  tiempo  la  sigan,  son  las  avanzadas. 

Bien  clara,  con  lo  dicho,  resulta  la  filiacion 

de  estos  modernos  ensayos  en  las  Villas  Jardi- 

nes de  Lever  y  Cadbury,  esas  celulas  origi- 
narias  de  todo  el  movimiento  posterior,  asi 
como  la  completa  sucesion  organica  unos  de 

otros  de  los  diferentes  tipos  estudiados.  Del 
esfuerzo  individual  al  esfuerzo  colectivo  es  el 

paso  natural  de  toda  gran  idea  en  el  camino 

de  su  realizacion;  y  ya  hemos  visto  a  la  que 

nos  ocupa  pasar  por  los  sucesivos  anillos  de 

esta  cadena  evolutiva,  —  de  las  manos  de  in- 

PORT  SUNLIGHT.  INOLATF.RRA 

dividuos  fuertes  a  las  de  asociaciones  priva- 

das,  asi  como  de  estas  a  los  organismos  pu- 
blicos,  empezando  por  su  primera  forma,  el 

Municipio,  hasta  llegar  a  la  superior  del  Ks- 
tado;  y  cuando  este,  vistos  los  exitos  de  esos 
primeros  ensayos  parciales,  segun  ya  es  el 

caso  en  Inglaterra  con  la  ya  citada  ley  de 
Construccion  Civica,  se  decida  a  apoyarla, 

la  reforma  advocada  recibira  su  consagracion 

delinitiva  con  la  explotacion  de  grandes  dis- 
tritos  (hoy  incultos  y  desolados  por  el  fatal 

exodo  hacia  los  congestionados  centres  indus- 

triales),  y  ju  conversion,  bajo  terminos  seme- 
jantes,  en  vastas  regionesurbanas — nebulosas, 
como  dice  Howard,  de  los  brillantes  astros 

de  la  vida  social  futura,  cada  cual  esplendida- 
mente  nimbado  de  su  vital  atmosfera  y  virgi- 

nal cintura  de  bosques  y  cultivos,  viniendo 

asi  a  cumplirse  el  cientifico  pronostico  que, 

segun  la  poetica  vision  de  Morris  (11),  nos 

anticipa  Wells  en  una  de  sus  admirables 
obras  (12). 

C.  MONTOLIU. 
( 1 1 )  News  from  Nowhere. 

(12)  Anticipations. 

99 



PORT  SUNLIGHT 

HELLERAU 

LA  comarca  de  Hellerau  fue  descubierta 

un  dia  por  el  director  de  los  Deutsche 

Werkxldtlen  Karl  Schmidt,  y  alii  tuvo  el  la 

vision  de  la  ciudad-jardin  ideal.  A  su  tabrica 
le  era,  el  albergue  en  la  ciudad,  demasiado 

estrecho.  La  explotacion  industrial  que  habia 

empezadocon  un 

pufiado  de  hom- 
bres  y  contaba 
ahora  con  unos 

centenares,  exi- 
gia  cada  vez  mas 

una  expansion. 
Karl  Schmidt, 

quien  diez  aiios 
antes  habia  tbr- 
mado  delante  el 

banco  de  carpin- 
tero,  fue  en  bus-  PORT  SUNLIGHT 

ca  de  una  nueva  morada  para  el  desarrollo 

de  su  reino  industrial.  En  todo  Dresde  y  sus 

alrededores  encontro  la  especulacion,  el  valor 

elevado  del  terrene  que  hacian  imposible  la 

edificacion  de  una  tabrica  segun  todas  las  exi- 
gencias  modernas,  tecnicas  e  higienicas.  El 

q ueria  propor- cionar  aire  a  los 

trabajadores  y  a 

las  maquinas  luz 

y  transtbrmar  los 
deberes  en  ale- 
gria  del  trabajo 

y  expansion  del sentimiento  de 

crear.  As!  andan- 
do  hallo  por  fin 

a  la  otra  parte  de 

INGLATERRA  Neustadt  (ensan- 



che  de  Dresde),  hacia  los  pueblos  de  Klotzsche 

y  Rahnitz  un  paisaje  libre,  no  absorbido  aiin 

por  el  capital  y  cuyo  respeto  se  habia  debido 

hasta  entonces  a  la  propiedad  fiscal  que  se 

extiende  entre  la  ciudad  de  Dresde,  los  cuar- 
teles  y  estos  municipios  rurales.  Aislado  asi, 

parecia  este  paraje,  sin  valor  para  la  especu- 
lacion.  Y  al  reves;  precisamente  por  medio  de 

esta  zona  fiscal  que  le  libraba  de  ser  absorbi- 
do por  la  ciudad,  se  recomendaba  mas  como 

nueva  morada  de  una  organizacion  que 

queria  escaparse  de  los  lazos  de  los  usureros 

del  terreno.  Aqui  queria  edificar  Schmidt  la 

nueva  fabrica.  Sin  embargo,  si  bien  sabia 

que  no  podia  meterse  en  la  soledad,  tampoco 

queria  arriesgarse  a  hacer  valer  la  fabrica 

como  un  medio  de  especulacion.  Asi  naciole 

la  idea  de  una  colonizacion  al  amparo  de  la 

fabrica.  Aim  habia  el  peligro  de  construir 

solo  una  ciudad  para  los  empleados  de  la 

fabrica;  pero  a  Schmidt,  a  quien  el  alma  del 

trabajador  manual  nunca  le  ha  sido  indife- 

rente,  conocia  los  peligros  de  una  coloniza- 
cion obrera  alimentada  por  una  explotacion 

fabril;  los  peligros  de  una  dependencia  eco- 
nomica  y  la  degeneracion  espiritual.  Por  una 

regla  de  calculo  se  hallo  la  necesidad  de  una 

editicacion  mixta;  casas  mayores  tenian  que 

construirse  al  lado  de  las  pequenas.  Puede  ha- 
ber  idealistas  que  se  escandalicen  diciendo  que 

esta  ciudad-jardin  es  el  producto  de  necesi- 

dades  financieras.  Esto  seria  miope.  Precisa- 

mente esta  logica  capitalista  forma  el  esque- 
leto  de  esta  fundacion  y  siempre  ha  sido  de 

mayor  duracion  la  necesidad  economica  que 
los  anhelos  fantasticos.  Y  el  desarrollo  de 

Hellerau  ha  demostrado  el  acierto  con  que 

esta  colonizacion  fue  concebida  y  ejecutada. 

HI  terreno  de  la  ciudad-jardin  Hellerau 
pertenece  a  una  sociedad  cuyo  capital  no 

puede  producir  nunca  mas  del  cuatro  por 

cieroto.  El  inquilino  alquila  una  casa  a  esta 

sociedad  yadquiere  el  derecho  de  vivir  en 
ella  satisfaciendo  un  interes  de  arriendo  por 

el  solar  y  consignando  para  la  construccion 

de  la  casa  una  parte  de  las  costas  en  forma  de 

emprestito  a  la  sociedad.  A  el  no  se  le  puede 

desahuciar,  pero  el  puede  hacerlo  y  tiene  solo 

el  deber  de  pagar  un  ano  de  alquiler,  en  el 
caso  de  que  la  casa  no  pueda  alquilarse.  El 

derecho  de  habitar  la  casa  pasa,  en  caso  de 

muerte  del  inquilino,  a  los  herederos;  a  estos 
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tampoco  puede  despedirselos.   Asi  se  logro, 

con  relativas  pocas  dilicultades,  el  goce  real  de 

poseer  una  finca  que  el  inquilino  mira  como 

propia.  Segun   esta  disposition,  se  constru- 
yen  casas   de   campo   o   villas,   al   precio  de 

700  a    2,000    marcos,    habitaciones   que   sa- 
tisfacen    completamente   las   necesidades   de 
una   clase   acomodada.    Al  lado  de  estas  se 

edifican,  en  otra 

partedel  terreno, 

pequeiias  habita- 
ciones para  obre- 

ros.  Aqui  dirige 
laedificacionuna 

sociedad.  Los  ti- 

pos  de  casas  ais- 
ladas  oscilan  en- 

tre  25oy  600  mar- 
cos  anualesdeal- 

quiler.    For  este 

precio  se  disfru- 
ta  de  una  super- 
ficie  habitable  de  46  a  85  metros  cuadrados. 

Las  casas  menores  contienen,  en  la  planta 

baja,  un  cuarto  habitacion  y  cocina  y  en  la 

planta  superior  dos  cuartos  dormitorios;   las 

mayores  tienen 
arriba   y   abajo 
un  cuarto  de 

mas.  A  cad  a  ca- 

sa  le  correspon- 

de  un  jardin  de- 
lantero  de  25  a 

35  metros  cua- 
drados   y    otro 

trasero    para 

plantaciones, 

de  25  a  265  me- 
tros cuadrados. 

El  alquiler  del 

jardin   importa  por   ano    y    metro  cuadrado 

1 8  peniques;   en   cada  jardin  hay  plantados 

tres  arboles  frutales.    Por  todo  lo  expuesto 

puede  verse  que  en    Hellerau  no  se  trata  de 

una  Utopia,  sino  de  una  organizacion  racio- 
nal.  Se  experimenta  el  espiritu  comercial  de 

aquellaespecie  elevadisima  que  supedita  todo 
instinto  de  lucro  al  interes  de  la  comunidad. 

INGLATERRA 

VILLA  DE  VOODLANDS 

Por  eso  no  causa  sorpresa  el  oir  que  el  cen- 
tro  economico  de  estas  construcciones  des- 

cansa  en  una  explotacion  tabril  moderna. 
Los  Deutsche  Werkstdtten  se  han  instalado 

en  Hellerau,  ellos  fueron  los  que  pusieron  la 

primera  piedra  de  la  colonia.  Al  borde  sud 

del  paisaje,  un  poco  hacia  levante,  esta  situa- 
da  la  tabrica,  rodeada  de  un  gran  patio.  El 

arquitecto  Rie- merschmid  es  el 

autor  del  proyec- 

to,  como  tam- bien  del  piano  de 

conjunto  de  He- llerau, habiendo 

tornado  parte  en 
la  construccion 

parcial  otros  di- 
terentesarquitec- 
tos  como  Tesse- 
now,  Muthesius, 

Fischer,  etc.  etc. 

La  idea  que  se  desliza  por  todo  el  piano  e 

inslalacion  de  la  fabrica  es  la  de  hacer  agra- 
dable  la  estancia  en  ella  a  los  trabajadores. 

En  primer  lugar  estan,  los  diferentestalleres, 

construidos  se- 

giin  todas  las 

exigencias  hi- 
gienicas  dc  luz 

y  ventilacion. 

Despues,  la  ar- 

quitecturaydis- 
posicion  de  los 

aposentos  feliz- mente  ordena- 
dos,  invitan  al 
trabajo,  perono 

al  trabajo  pesa- 
do  y  del  deber, 

sino  al  trabajo  libre  y  alegre.  Esta  fue  siempre 

la  idea  perseguida  por  el  director  Schmidt, 

quien  tiende  a  hacer  que  cada  trabajador  sea 

un  pequeno  artista.  Las  escaleras  que  comu- 
nican  a  los  diferentes  talleres,  as!  como  estos 

mismos,  estan  adornados  con  obras  de  arte 

(en  sencillos  y  agradables  marcos)  de  Durero 

y  Holbein  y  con  reproducciones,  en  tricro- 

ft*;; 
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mia,  de  otros  maestros 

alemanes.  En  la  mis- 

ma  tabrica  hay  escuela 

para  los  hijos  de  los 

trabajadores,  a  los  que 
posteriormente  se  les 
educa  tambien  en  el 

ritmo,  segiin  el  meto- 
do  Dalcroze. 

El  ambiente  que  se 

respira  en  esta  tabrica 
no    es     un     ambiente 

opresor  ni  de  cansan- 
cio.    La  luz  entra  por 

las    multiples    y    bien 

dispuestas   ventanas  y 

el  aire,  renovado  con- 
tinuamente,  lleva  a  los 

pulmones  nuevas  ener- 

gias  creadoras.  La  ma- 
yor parte  de  trabajadores  habitan  en  llclle 

rau,  poseen   una  casita  de  las  descritas  y  vi 

ven  felicesy  satisfechos.  Hellerau  se 

esta  construyendo;  hoy,  despues  de 
dos  anos  de  edificacion  en   que  se 

han  creado  unas  300  casas  para  una 

t'amilia,  se  puede  formar  ya,  con  un 
poco  de  fantasia,  una  imagen  de  la 

ciudad  futura  terminada;  en  lo  que 

hay  que  tener  en  cuenta  aun  que 

una  ciudad-jardin  con  su  continue 
crecimiento    de    la    vegetacion,    se 
hace  de  aiio  en  aiio  mas  hermosa, 
al  contrario  de  los  ensanches  de  las 

grandes  urbes  que  cada  aiio  se  vuel- 

Ml  LAN  I  NO 

ven  mas  grises  y  desolados.  El  espi- 
ritu  artistico  que  palpita  en  el  piano 

de    conjunto,    que    no   descuida  el 
mas  minimo  detalle,  da  a  la  ciudad 

un  aspecto  verdaderamente  encan- 
tador  y  aumenta  la  belleza  natural 

del  paisaje,  mientras  que  las  colo- 
nias  corrientes  de  villas,  que  existen 

casi  sin  excepcion  en  todas  partes, 

con  su  falta  de  plan  y  confuso  amon- 
tonamiento  mas  bien  perjudican  el 

efecto  del  mismo.   Hellerau   ha  ga- 
nado,    ademas,  en    los 
ultimos   tiempos,   una 

gran    importancia  ar- 
tistica,  en  virtud  de  la 
(undacion  del  Institute 

dc  gimndstica  rilmica  y 

education  musical  Dal- 
cro^e.    Los    hermanos 
Dohrn,  fascinados  por 
este  sistema  educative, 

han    emprendido    con 

espiritu  entusiasta  im- 
ponderable   una   obra 

cuyos  resultados  seran 

sin  duda  de  gran  tras- 

cendencia  para  el  mun- 
do  musical. 

La  construccion  de 

un  edificio-instituto en 

-•   :      donde  todas  las  exigen- 
cias  del  nuevo  metodo 

i'uesen   cumplidas,    ha   sido    la    base   funda- 
mental de  esta  empresa.  En  la  sala  inmensa 
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de  espectacuios,  con  moderna  iluminacion  sin 

sombras,  tendran  lugar  anualmente,  en  vera- 
no,  grandes  festivales  donde  los  adelantos  de 

los  discipulos  seran  puestos  de  manifiesto. 

Ademas  del  establecimiento  pedagogico, 

con  sus  salas  de  ejercicios,  estudio,  etc.,  hay 

instalados,  segiin  provectos  modern isimos,  ba- 
nos  de  agua,  luz  y  aire  y  salas  de  gimnastica. 

Alrededor  del  instituto  se  han  construido 

las  casas-habitacion  para  los  discipulos  y  la 

HELLERAU  (ALEMANIA) 

hermosa  Pension  Hans,  en  cuyos  entornos 

hay  proyectados  vastos  y  frondosos  jardines. 
Hoy  la  construccion  de  estas  edificaciones 

toca  a  su  termino  y  el  exito  hasta  ahora  al- 
canzado,  hace  presentir  que  las  esperanzas  de 
sus  fundadores  se  varan  colmadas  y  Hellerau 

se  convertira  en  breve  en  el  Beyreuht  de  la 

plastica  musical. 
A.  BADRINAS  Y  ESCUDE. 

Dresden. 

CONFERENCIAS  SOBRE  ASPECTOS  CIUDADANOS 

SE   han   dado   en    Barcelona,    organizadas 
por  la  «Sociedad  Civica»,  una  tanda  de 

importantes  conferencias,  de  las  cuales  vamos 
a  recoger  lo  substancial. 

La  prirnera  estuvo  a  cargo  de  don  Jeroni- 
mo  Martorell,  quien  desarrollo  el  tema:  «La 

construccion  de  la  Ciudad»;  esto  es,  la  evo- 

lucion  experimentada  por  el  arte  de  proyec- 

tar  y  dirigir  el  desarrollo  de  las  poblaciones 

en  los  modernos  tiempos,  con  miras  princi- 
pales  a  Barcelona  en  su  estado  actual. 

Indico  el  contraste  existente  entre  las  ten- 

dencias  que  imperaban  en  el  siglo  pasado 

hasta  sus  ultimas  decadas  y  las  que  dominan 

en  el  dia.  Geometria,  rigidez  de  lineas,  mo- 
notonia,  unitbrmidad.  determinaron  ciuda- 
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des  incoloras,  sin  caracter.  Los  estudios  y 

trabajos  de  Sine,  Stiibben  y  Buls,  fundados 

en  el  concepto  de  que  la  ciudad  es  un  orga- 
nismo  vivo,  y  que  corresponde  sacar  partido 

de  las  condiciones  topograficas  del  terreno, 

respetando  los  monumentos  y  tradiciones  lo- 
cales, dan  por  consecuencia,  en  la  actualidad, 

urbanizaciones  que,  con  los  atractivos  de  las 

mas  hermosas  ciudades  historicas,  presentan 

a  la  vez  las  facilidades  de  viabilidad  reque- 

ridas.  Para  dar  idea  del  metodo  seguido,  pre- 
sento  ejemplos  de  su  aplicacion  en  Madrid, 
Paris,  Viena,  Munich,  Stuttgart,  Breslau, 

Landshut,  Geneva,  Nueva  Guayaquil  y  Bos- 
ton, y  fueron  proyectados  hermosos  pianos  y 

vistas  de  calles  y  plazas. 

Estudio,  como  modelo  en  el  genero,  las 

ordenanzas  municipales  de  Leipzig,  divididas 
en  gran  numero  de  secciones  de  acuerdo  con 

las  zonas  en  que  lo  esta  la  ciudad,  —  barrios 
comerciales,  de  habitaciones  aglomeradas  y 

diseminadas  y  barrios  industriales.  —  La  al- 
tura  de  los  edificios  y  proporcion  de  terreno 

edificado  y  libre,  \paria  segun  las  zonas. 

Barcelona  utilizo  en  su  Ensanche  y  Re- 
forma,  pianos  y  ordenanzas  urbanas,  que  son 
un  verdadero  anacronismo.  Del  ano  i85g  es 

el  piano  de  Ensanche  Cerda,  que  debiera  re- 
novarse,  en  todas  aquellas  partes,  donde  no 
ha  sido  todavia  aplicado. 

La  Retorma  interior  se  ejecuta,  segun  un 

piano  del  1881.  Las  innumerables  dificul- 
tades  que  ofrece  tan  complejo  problema, 
no  estan  resueltas;  el  trazado  es  violento,  un 

atentado  al  buen  gusto  y  a  la  facilidad  de  co- 
municaciones.  Precisa,  respetando  sus  lineas 

generales,  estudiar  unas  nuevas  alineaciones 
de  las  vias  de  la  Reforma  y  sus  afluentes,  que 

tengan  en  cuenta  las  innumerables  delicade- 
zas  de  detalle  que  se  presentan. 

Las  ordenanzas  municipales  datan,  sin  al- 
teraciones  esenciales,  de  1888,  retiriendose 

solamente  al  llano,  sin  haberse  modificado 

con  motivo  de  la  agregacion  que  aporto 

nuevos  terrenos  y  barriadas,  donde  preci- 

san  nuevas  disposiciones.  Hay  que  adaptar- 
las  tambien  al  desenvolvimiento  del  casco. 

Refiriendose  a  los  espacios  libres,  indico  el 
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conferenciante  que  seria  para  Barcelona  muy 
satisfactorio  si,  con  motivo  de  la  proxima 

Exposicion  de  Industrias  Electricas,  podia  ad- 
quirirse,  con  caracter  definitive,  una  extensa 
area  para  destinarla  al  mencionado  objeto. 

La  segunda  conferencia  la  dio  don  Jose 

Maluquer  y  Salvador  y  verso  acerca  de  «K1 

seguro  popular». 
Manifesto  que  la  nueva  orientacion  social 

se  condensa,  en  la  propiedad,  por  medio  de 

la  ley  de  casas  baratas,  que  representa  un 

avance  del  intervencionismo  del  Estado;  ley 

que  requiere,  como  en  Belgica,  el  concurso 
eficaz  de  las  Cajas  de  Ahorros  y  de  Seguro 

popular,  y  de  las  asociaciones  cooperativas,  a 

lo  que  respondio  la  reunion,  en  Madrid,  de 

la  Conferencia  Nacional  de  Cajas  de  Aho- 
rros, presidida  por  el  Rey,  cuyo  patrocinio 

es  tan  eficaz  en  Espana  para  estas  obras  de 

administracion  social  autonoma,  organizadas 

por  el  Estado. 

Se  mostro  partidario  de  aplicar  la  amorti- 
zacion  gradual  del  prestamo  hipotecario  para 

la  construccion  de  casas  baratas,  sanas  y 

agradables,  y  el  seguro  temporal  de  vida 

para  cubrir  el  riesgo  de  muerte  prematura 

del  prestatario,  segun  el  sistema  belga  que 

ha  obtenido  gran  aceptacion.  Expuso,  luego, 

el  espiritu  y  los  rasgos  esenciales  del  proyecto 

de  ley  de  Seguro  popular  de  vida,  comple- 

mento  indispensable  de  la  ley  de  casas  bara- 
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tas  antes  aludido,  que  ha  elaborado  el  Insti- 
tute Nacional  de  Prevision,  y  tan  grande 

utilidad  ofrecera  a  nuestra  clase  trabajadora. 

Este  seguro  popular  se  inspirara  en  el  respeto 

a  todas  las  entidades  aseguradoras,  seriamen- 
te  organizadas  para  realizar  estos  fines. 

Las  bases  de  la  organizacion  espanola  se- 
ran  el  caracter  substancial  del  seguro  de  ser 

ley  de  grandes  numeros,  lo  que  implica  una 

mutualidad  nacional,  y  las  condiciones  de  va- 
riedad  en  la  unidad  dc  todoorganismo,  lo  que 

supone  la  existencia  de  organismos  regionales. 

Buen  ejemplo  de  esta  feliz  colaboracion 

del  Institute  Central  con  los  organismos  lo- 

cales, son  las  relaciones  de  la  Caja  de  Pen- 

siones  para  la  Vejez  de  Barcelona  y  el  Insti- 
tute Nacional  de  Prevision,  cuya  sinceridad 

en  el  cumplimiento  de  lo  ofrecidoconstituyo 

una  sugestiva  declaracion  del  senor  Moragas 
Barret  en  la  reciente  Conferencia  de  Madrid 
antes  citada. 

Como  aspiracion  ideal  para  un  porvenir 

aun  lejano,  indico  el  orador  la  conveniencia 

de  llegar  a  una  mancomunidad  internacional 
de  mancomunidades  nacionales  de  seguro 

popular,  y,  segun  ya  se  ha  propuesto,  me- 
diante  la  cooperacion  del  Institute  de  Dere- 
cho  Internacional  y  los  Congresos  interna- 
cionales  de  actuaries,  organismos  cientificos 

iniciados  en  Belgica  y  relacionados  con  la  re- 
presentacion  espaiiola. 

1 08 



z 

Qi 

a 



Termino  el  conferenciante  ot'reciendo  su 
decidido  concurso  para  el  proyectado  Con- 
greso  Catalan  de  la  habitacion  popular. 

De  la  tercera  conferencia  estuvo  encarga- 
do  don  Pedro  Sangro  y  Ros  de  Olano,  quien 

desarrollo  el  tema:  «La  Educacion  y  la  Habi- 
tacion popular*.  Indico  que  el  factor  educa- 

cion ha  influido  siempre  en  la  habitacion, 
lamentando  que  la  civilizacion  moderna,  que 
se  envanece  de 

hermosas  con- 

quistas,  no  ha- 

ya  podidocon- 
servar  el   sen- 
timiento  de  la 
vida  familiar 

en   el   hogar. 

Estudio  ,  lue- 

go,   el    signifi- 
cado  del  home 

ingles,    consi- 
derandolo  tipo 
de  refmada  in- 
fluencia  de   la 
educacion  en 

lacasa.Se  mos- 
tro    partidario 
de  una  intensa 
formacion  del 
sentido    social 

en  la  escuela  y 
en   la  familia, 

a    fin   de  que, 
con   un  mini- 
mo   de   inter- 
vencion  del  Es- 

tado  y  aprove- 
chandolospro- 
gresos  de  la  cooperacion  y  de  la  accion  de 
los  Municipios  y  respetando  las  modalidades 

propias  de  cada  pais  y  de  cada  region,  res- 
ponda  la  casa  a  las  exigencias  morales  y  mate- 
riales  que  las  necesidades  del  pueblo  exigen. 

Dio  don  Jose  Maluquer  y  Nicolau,  la 
cuarta  conferencia.  Disertd  sobre  la  «ln- 

fiuencia  de  los  medios  de  comunicacion  y 
transporte,  en  el  desarrollo  y  mejora  de  las 
condiciones  de  vida  en  las  grandes  ciuda- 
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des».  Historic  la  formacion  y  organizacion  de 

las  grandes  ciudades,  antes  de  la  introduc- 
cion  y  aplicacion  del  vapor  en  la  traccion, 
detallando.  con  las  correspondientes  notas 

estadisticas  y  graficas,  el  desarrollo  y  expan- 
sion que  paulatinamente  alcanzaron.  Segun 

fueron  perfeccionandose  los  medios  de  co- 
municacion y  aumentaron  las  facilidades 

para  trasladarse  de  un  punto  a  otro,  se  inicio 
el  movimiento 

hacia  la  peri- 
feria.  La  trac- 

cion electrica, 

aplicable  espe- cialmentea  los 

metropolita- 
nos  y  tranvias 
suburbanos, 

ha  contribui- 
do  al  desarro- 

llo de  las  ciu- 
dades moder- na s .  A  n  a  d  i  6 

que  ello  debe ser  apoyado  y 
encauzado, 

pues  la  comu- nicacion rapi- 
da  es  la  base  de 

las  urbaniza- 
ciones  futuras. 

La  quinta  y 

sextaconferen- 
cias  de  la  serie 

las  dio  el  ar- 

quitecto  de  las 
p  r  i  n  ci  pales 

ciudades  jardi- 
nes  inglesas,  Mr.  Raymond  Unwin,  y  el  se- 
cretario  de  la  « Sociedad  Civica»,  don  Ci- 
priano  Montoliu,  se  encargo  de  la  lectura 
del  trabajo,  por  ausencia  del  autor. 

«E1  Arte  y  la  I'rbanizacion  en  el  proble- 
ma  de  la  habitacion  popular*  fue  el  tema  es- 
tudiado.  Seiialo  el  disertante  los  principios 

esenciales  en  que  debe  apoyarse  el  arte  de  la 
urbanizacion:  un  claro  concepto  organico  de 

la  ciudad  y  un  espiritu  sintetico  de  los  mul- 
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tiples  factores  que  integran  su  vida  y  desarro- 
llo. Detendio  un  criterio  mas  bien  lormalista 

en  los  trazados,  que  deben,  sin  embargo,  fun- 

darse  en  un  serio  estudio  y  un  absolute  res- 
peto  de  los  accidentes  naturales.  Estudio  las 

principales  ca- 
racteristicas  de 

los  progresos 
realizados  por 

las  grandes  ciu- 
dades norte- 

americanas,  es- 

pecialmente  en 

cuanto  a  par- 
ques,  campos 

de  juego  y  espa- 
cios  libres,  dis- 

tribuidos  regu- 
lar men  te  por 

todos  los  distri- 

tos  de  la  ciu- 

dad,  y  seiialo  el 
renacimiento 

de  espiritu  civi- 
co  que  con  esta 
ocasion  se  ob- 

serva,  con  ten- 
dencia  a  con-  PLANO  GENF.KAL  DE  HELLERAU 
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centrarse  en  nucleos  de  actividad  organica  en 
torno  de  los  centres  naturales  de  vida  social. 

La  segunda  conferencia  verso  sobre  la 

aplicacion,  al  caso  de  los  suburbios  de  las 

ciudades  existentes.  y  en  particular  al  Su- 
burbio  J  ard  in 
de  Hampstead, 

cerca  de  Lon- 
dres,  obra  capi- 

tal de  construc- 
cion  civica  del 
conferenciante, 

que  fue  descrita 
en  sus  lineasge- 
nerales. 

En  la  septi- 
maconferencia, 

don  H.  Gonza- 
lez del  Castillo 

desarrollo  el  te- 
ma  «La  Ciudad 

Lineal  »  .  Para 

el  conferencian- 

te la  Ciudad  Li- 
neal realiza  el 

ideal  de  ser  ins- 
trumento  econd- 

ALEMANIA  HI /co,  estableci '  - 
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micnto  higienico  y  monumento  estetico.  La  Ciu- 

dad  Lineal  es  sistema  de  arquitectura  de  ciu- 

dades  y  de  colonizacion  de  campos,  y  como 

un  ejemplo  de  la  Ciudad  Lineal  colonizadora 

yaempezada  a  realizar,  el  conferenciante  mos- 

tro  en  proyeccion  luminosa  la  barriada  de  ho- 
teles  construidos  por  el  «Amparo  de  Santa 

Lucia»  en  la  playa  de  Villanueva  y  Geltru. 

La  octava  y  novena  conferencia  t'ueron 
encomendadas  a  don  Nicolas  Amador,  quien 

trato  de  «La  Higiene  y  la  Habitacion  popu- 

lar a  la  luz  de  la  Ciencia  Eugenica».  Comen- 

zo  por  ocuparse  en  cuantos  empenosambien- 
tes  o  nutriturales  vienen  haciendose  a  partir, 

especialmente,  del  primer  tercio  del  siglo  pa- 
sado,  dividiendolos  al  efecto  en  cuatro  perio- 
dos:  en  el  primero  se  atiende  al  saneamiento 

de  las  urbes,  transportes,  canalizacion  y  abas- 
tecimiento  de  agua  y  luz  y  la  creacion  de  una 

policia  sanitaria;  se  regulan  en  el  segundo, 

mediante  promulgacion  de  leyes,  las  condi- 
ciones  del  trabajo  en  las  fabricas,  limitandose 

el  de  mujeres  v  niiios;  en  el  tercero  se  intro- 

duce una  ensenanza  publica  con  la  forma- 
cion  de  un  sistema  de  educacion  que  exceda 

de  un  objeto  de  ensenanza  o  aprendizaje;  y  el 
cuarto  se  relaciona  con  el  esfuerzo  de  cuidar 

del  nino  en  el  nacimiento  y  antes  de  el,  con 

la  institucion  por  Baudin  de  la  Puericultura. 

A  tales  periodos,  afiadio  el  conterenciante 

un  quinto  constituido  por  la  Ciudad  Jardin, 

ciudad  lineal,  escuela  bosque,  pedagogia  de 

la  sefiora  Montessori,  este  que  sigue  en  su 

desarrollo  igual  direccion  eutenica  o  nutritu- 
ral  que  ios  periodos  anteriores. 

En  la  siguiente  conferencia  hizo  el  autor 

hincapie  en  las  consecuencias  de  la  natalidad 

diferencial  o  de  las  diferentes  capas  sociales 
que  tanto  se  menosprecia. 

No  sin  razon  — advirtio  el  conterenciante 

—  se  atribuyen  a  la  Medicina  e  Higiene  la 
conservacion  y  el  aumento  de  Ios  elementos 

degenerados.  Sin  duda  alguna,  las  influen- 
cias  sentimentales  bajo  las  cuales  obran  so- 

cialmente  aquellas  ciencias,  y  con  las  cua- 
les aun  se  pretenden  resolver  Ios  gravisimos 

y  urgentes  problemas  sociales,  son  parte 

principalisima  a  justificar  aquel  reproche. 

De  la  decima  conferencia  se  encargo  don 

Francisco  Carreras  y  Candi,  quien  desarrollo 
el  tema  «Historia  de  la  Urbanizacion  Barce- 

lonesa».  Desde  Ios  origenes  de  Barcelona,  con 

la  cuestion  de  Laye  y  Ios  primeros  nucleos 

de  poblacion  en  las  alturas  del  Taber  y  de 

Montjuich,  paso  a  Ios  primeros  vestigios  de 
la  civilizacion  romana,  con  la  colonia  «Julia 

Augusta  Pia  Barcino»,  trazando,  acto  conti- 
nue, una  breve  descripcion  de  la  Barcino 

Romana  en  tiempo  del  Imperio. 

En  cuanto  al  periodo  del  condado  de  Bar- 
celona, trazo  el  conferenciante  una  sumaria 

descripcion  de  la  topografia  de  la  ciudad  con 

su  huerto  y  vinedo,  haciendo  ver  como  sus 

diversas  rieras,  caminos  y  carreteras  se  habian 

poco  a  poco  convertido  en  muchas  de  las 
calles  hoy  existentes. 

En  la  undecima  conferencia  estudio  don 

Cipriano  de  Montoliu  el  tema  «Actividad 
internacional  en  materia  de  Habitacion  y 
Construccion  Civica  en  191 3». 

Siguiendo  el  programa  previamente  fija- 

do,  expuso  las  labores  realizadas  por  el  Ter- 
cer  Congreso  Internacional  de  Carreteras, 

celebrado  en  Junio  de  1913  en  Londres,  el 

Primer  Congreso  Internacional  de  Villas  y 

Ciudades  en  Julio-Agosto  en  Gante,  el  Cuar- 
to Congreso  Internacional  de  la  Higiene  de 

la  Habitacion  en  Agosto-Septiembre  en  Am- 
beres  y  el  X  Congreso  Internacional  de  la 
Habitacion  (casas  baratas)  en  Septiembre  en 
Scheveningen  (La  Haya). 

Con  referenda  al  segundo  de  estos  Con- 

gresos,  fijo  su  atencion  en  la  Union  Interna- 
cional de  las  Villas  y  Ciudades  alii  fundada, 

llamada  a  ejercer  un  gran  influjo  en  el  pro- 

greso  de  las  cuestiones  civicas. 
Aludio,  luego,  a  la  Exposicion,  de  la 

Construccion  de  Leipzig,  y,  sobre  todo,  a  la 

Exposicion  Comparada  de  las  Ciudades,  de 
Gante,  celebrada  a  manera  de  seccion  de  la 

Exposicion  Universal  de  aquella  ciudad  y 

con  ocasion,  principalmente,  del  sobredicho 

Congreso  Internacional  de  Villas  y  Ciudades. 

La  informacirtn  grdfica  del  primer  articulo  que  ilustra 
este  fascicule,  nos  ha  sido  amablemente  facilitada  por  la 
«Sociedad  Civica  La  Ciudad  Jardin »,  de  Barcelona. 
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J.   B.  TIEPOLO I, A  VIROEN  DEL  CARMEN 

LA  COLECCION  NEMES 

EN  el  ano  de  1913  tuvo  efecto  la  venta  de 
la  coleccion  Marczell  Nemes,  de  Buda- 

pesth.  Dias  antes  se  habia  celebrado  la  de  la 
coleccion  Steen- 

gracht.en  la  cual 

figuraba  el  famo- 
solienzode  Rem- 

brandt Betsabe , 

(i)  famoso  por  su 

positive  valor  ar- 
tistico  —  aunque 
no  sobrepuja,  en 
verdad ,  ni  con 

mucho,  otras 

producciones  ce- 
lebres  del  propio 

artista,  —  mas 

que  por  su  tama- 
no,  que  se  redu- 

ce a  cincuenta  y 
ocho  centimetres 

dealto  porseten- 

ta  y  seis  de  an- 
cho  y  por  el cual 

(i)   V£ase  el  numero  2 
de  MUSEUM  de  este  ano. P.  P.  RUBENS 

se  pago  la  friolera  de  un  millon  de  francos. 

Ostenta  la  techa  de  16/13  Y  se  conocen  las  dis- 
tintas  galerias  a  que  ha  pertenecido,  lo  cual, 

y  no  es  poco , 

garantiza  su  au- tenticidad.  Lo 

adquirio  por  la 

expresada  suma 
el  negociante  de 

cuadros,  de  Lon- 
dres,  M.  Duveen. 

En  el  Catalo- 

goera  descritode 
este  modo:  «  En 

un  jardin,  cerca 
de  un  estanque 

que  se  ve  a  la  iz- 
quierda  en  pri- mer termino, 

Betsabe,  ilumi- 
nada  por  entero, 
el  cuerpo  y  el 
rostro  terciados, 

esta  sentada  en 

un  asiemode  pie- 
dra  cubierto  de El.  ARZOBISP(J  ANTONIO  TRIKST  DE  GENT 
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un  rico  tapiz  oriental;  desnuda.  con  un  lien- 
zo  bianco  resbalando  de  su  muslo  derecho, 

lleva  la  mano  izquierda  al  pecho  y  con  la 

otra  se  apoya.  A  su  vera,  una  rica  jarra  y  un 
collar  en  una  bandeja.  Una  vieja,  agachada, 

con  traje  de  color  de  violeta  y  panoleta  ama- 
rilla,  tocada  con  una  suerte  de  capucha  ne- 
gra,  con  antiparras,  le  pule  las  unas  del  pie 
derecho.  Detras  de  Betsabe  una  negra  en  pie 

y  en  la  penumbra  le  peina  la  rubia  cabellera. 

En  el  angulo  ,de  la  derecha  del  cuadro,  un 

pavo  real  descansa  sobre  uno  de  los  peldanos 
dc  la  cscalera  de 

marmol  quedes- 
ciende  hasta  el 

estanque.  El  fon- 
do  es  de  paisaje, 
con  arboles  en  el 

lado  derecho,  y 

a  la  izquierda  un 

palacio,  en  la  te- 
rraza  del  cual  se 

distingue  al  rey 
David. » 

La  coleccion 

Nemes,  objc-to 
de  estas  llneas; 

mejor  dicho,  la 
venta  de  tal  co- 

leccion atrajo 

tambien  nume- 

rosos  aficiona- 

dos. El  conjunto 

de  obras  era  he- 

terogeneo;  no 
habia  obedeci- 

do,  el  coleccio- 
narlos,  a  reunir 

una  serie  corres- 

pondiente  a  un 

periodo  marca- 
do  ni  tampoco  a  poder  algiin  dia  mostrar,  en 

lo  posible,  la  produccion  de  determinado  ar- 
tista.  De  ahi  que  junto  a  tablas  primitivas 

italianas  se  diera  con  obras  de  los  impresio- 

nistas  modernas,  y  que  se  encontraran  te- 
las  del  pintor  candiota  Domenico  Theotoco- 
puli  con  pinturas  de  Rembrandt  y  Rubens. 

El.  GRECO 

Produjo  la  venta  de  esas  obras  cinco  mi- 
llones  244,600  francos,  de  los  cuales  4. 246,100 

se  obtuvieron  por  las  obras  de  autores  anti- 

guos  y  998,600  por  las  de  artistas  modernos. 
Veamos  los  precios  alcanzados  por  algu- 

nas  pinturas  en  particular.  Por  una  Virgen, 

de  Bellini,  se  dieron  76,000  francos;  por  una 

obra  de  Mainardi,  23,000;  por  las  de  Tinto- 
retto, Trcs  donadores,  32,000  y  Crislo  y  la 

mujer  adiiltera,  240,000 

Del  Greco  figuraba  una  serie  abundante. 

He  aqui  los  precios  a  que  se   pagaron:  San 
Luis  Gon^aga. 

46,600  francos  ; 
el  Retrato  del  In- 

quisidor  don  Fer- nando Nino  de 

Guevara ,  arzo- 

bispo  de  Tole- 
do, 1 00,000;  San- ta Magdalena, 

76,000;  Cristo con  la  cru%  a 
cuestas,  36,100; 

la  Santa  Familia 

con  la  cestilla  de 

frutas,  173,000; 
La  A  nunciacion, 

48 , ooo ;  Santa  Fa- milia, 8i,ooo;./e- 
sih  en  el  monte 

de  los  Olii'os, 

126,000 ;  Retra- to de  h ombre, 

55,ooo;  la  Inma- 
citlada  Concep- 
cion,  1 55, ooo; 
San  Andres, 

33,000;  y  el  Cris- to escarneci- 

do,  96,000. Tambien  fueron  subastadas  unas  cuantas 

obras  de  Goya,  entre  las  cuales  habia  El  en- 
tierro  de  la  sardina,  por  la  cual  se  abonaron 

60,000  francos;  Los  bebedores,  que  alcanzo  la 
cifra  de  26,000;  el  Retrato  de  Caspar ini,  29,000. 
De  Gerardo  David  obtuvo  120,000  francos 

La  Virgen  y  84,000  el  Entierrode  Cristo.  Hay 
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que  recordar,  a- 
demas,  loquefue 

satisfecho  por  las 

siguientes  obras: 

Venus  y  Cupido, 
de  Hans  Bal- 

dung,  i  i  5,ooo 

francos;  La  Vir- 

gen,  el  Nino,  San- 
ta Ana,  un  Santo 

y  el  donador,  de 
B.  de  Bruyn  cl 

Vie  jo,  72,000; 

Paisaje  con  pas- 
tores,  de  Cuyp, 
48,000;  Retrato  de 
hombre,  deFrans 

Hals,  290,000; 
Retrato  de  mujer, 
de  Ter  Borch, 

41,000;  las  pintu- 
ras  de  Rubens  El 

cntierro  de  Cris- 

lo,  43,000;  El  Ar- 
^obispo  Antonio 
Triest,  85,ooo;  y 

La  M ufer  del  Apo- 
ca  lips  is,  6  5,ooo ; 

y  el  Retrato  del EL  GRECO EL  CARDENAL  INQU1SIDOR  NINO  DE  GUEVARA 

LA  MUJER  ADUI.TERA 

general  Camp- bell, de  Raeburn, 

85,ooo. 

He  aqui  las  su- mas  por  las  que 

fueron  adquiri- 

das  las  obras  mo- 

dernas  siguien- 
tes: dos  Nalura- 

le^as  mnertas,  de 
Cezanne,  36,000 

y  40,000  francos, respectivamente; 

En  el  palco,  de 

Mary  Cassatt, 
io,5oo  francos; 

El  muchacho  del 
chaleco  rojo,  de 

Cezanne,  56,ooo 

francos;  Man^a- 
nas ,  El  bano  \ 

Paisaje,  del  pro- 
pioautor, 40,000, 

44,000  y  42,000 
francos;  El  sucno 

de  Marie ta  \  Ca- 
nal de  Picardin, 

deCorot,  127,100 

y  34,000  francos; 
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El  sucno  de  Venus,  Paimjes  de  Ornans,  Re- 

trato  de  M.  Marlet.  ill  pcrro  de  Ornans,  Mu- 

jer  acostada,  Dos  joi'encs  /'rente  al  mar,  El 
puente  grande  y  Marina,  de  Courbet,  83,000, 
5o,ooo,  i2,5oo,  5,5oo,  ii,5oo,  36,100,  30,000, 

19,000  y  8,700  francos;  Las  bailarinas  y  Las 

tres  bailarinas,  de  Degas,  28,000  y  1 5,ooo  fran- 
cos; Boda  en  Mateia,  de  Gauguin,  6,200;  Na- 

rale^a  muerla  y  Paisaje,  de  Van  Gogh,  trein- 

tidos  mil  y  catorce  mil  francos,  Negra,  Re- 
trato  de  Clemen- 

ceau  y  La  calle  de 
Berna,  de  Manet, 

13,000,  5,ooo  y 

70,000  francos; 

Flores  y  La  fami- 
lia  Hcnriot,  de  Re- 
noir,  23,000  y 

76,000  francos. 
Poco  despues  se 

realize  la  venta 

Kraemer,  un  an- 
ticuario  parisien, 

que  habia  reuni- 
do  a  mas  de  pin- 
turas,  una  intere- 
sante  coleccion  de 

objetos  de  arte  de 
varia  suerte.  En 

conjunto  produjo 
esa  venta5. 622,916 
francos. Ladelaco- 
leccion  Fisschoff 

alcanzo  la  canti- 
daddei.6oo,8oofr. 

Rinden,  pues,  esas 
ventas  sumas  con-  TIZIANO 

siderables,  tan  con- 

siderables, que  algun  periodico  frances,  a  la 

sazon  de  efectuarse  aquellas,  ya  hubo  de  lan- 
zar  la  idea  de  si  ello  constituia  una  locura. 

Como  quiera  que  sea,  la  realidad  es  que  una 

buena  coleccion  de  obras  de  arte,  elegida 

con  tino,  representa  una  fortuna  y  que  por 

excepcion  deja  de  encontrarse  comprador. 
Claro  que  sufre  oscilacion  el  valor  de  las 

obras,  y  que  si  una  temporada  esta  en  boga 
determinado  artista,  en  otra  es  solicitado 

cuanto  pertenece  a  distinto  autor;  pero  si  las 

pinturas  o  esculturas  son  notables,  scan  ori- 
ginales  de  quien  scan,  se  abonan  por  ellas 
cantidades  de  sorprendente  importancia. 

Ante  alguna  de  esas  ventas,  produce 

asombro  las  cifras  que  alcanzan  produccio- 
nes  aun  de  artistas  mediocres,  de  segunda  o 

tercera  linea.  ̂ En  el  fondo  son  siempre  sin- 
ceras  esas  ventas,  o  las  cantidades  que  se 

ofrecen  no  seran  a  veces  cosa  convenida  para 

que  sirvan  de  re- clamo  a  favor  de 

algun  autor  y  po- 
der  asi  hacer  que 

sus  obras  adquie- 
ran  en  el  mercado 

una  importancia 

de  que  no  disfru- 
taban.y  quese  pre- 
tende  imponer  to- 
mando  como  nor- 
ma  la  apreciacion 

otorgada  en  u  na  al- 
moneda  piiblica? 
Cuando  se  trata  de 

artistas  de  fama 

universal,  no  sor- 

prende  que  sus 
creaciones  scan 

disputadas  a  costa de  dinero  y  que 

por  ellas  hagan  un 
esfuerzo  aquellos 

paises  que  nos  los 

tienen  representa- 
dos  en  sus  museos 

o  colecciones  par- 
ticulares  o  desean 

enriquecer  estos  con  el  mayor  numero  posi- 
ble  de  obras  maestras.  Entonces  existe  una 

justificacion.  Cuando  no  es  asi,  verdadera- 
mente  maravilla  lo  que  ocurre.  Los  precios  a 

que  se  llega,  es  cosa  que  pasma.  Menos  mal 
cuando  las  producciones  son  de  calidad.  Que 
se  abonen  en  este  caso  sumas  fabulosas,  a 

nadie  causa  extraneza. 

Para  muestra  van  las  que  restan  estampa- 
das  en  el  curso  de  esta  nota.  En  ocasiones, 
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alcanzan  las  obras  de  arte  precios  tan  asom- 

brosos,  segi'in  queda  manifestado,  que  se 
llega  a  formular  uno  la  pregunta  de  si  an- 
dando  el  tiempo  solo  cabra  que  las  naciones 

poderosas  puedan  disponer  de  las  produc- 
ciones  artisticas  del  pasado;  porque  aquellas 
que  no  cuenten  con  medios  bastantes  para 

retenerlas,  se  veran  facilmente  despojadas  de 

ellas,  por  aquella  suprema  razon,  de  que  con 

oro  nada  hay 

quefalle.  A  ello 
contribuye ,  en 

gran  parte ,  el 
establecimiento 

de  nuevos  mu- 

seos, que  no  se 

pueden  impro- 
visar  sino  a 

tuerza  de  dine- 

ro  que  permita 

quedarsecon  lo 

que  interese, 
cueste  lo  que 

cueste.  Asi  pro- 
ceden  algunas 

naciones,  y  asi 
es  la  unica  ma- 

nera  de  que  se 

pueda  disponer 

para  aquellos  , 
de  obras  dignas 

de  figurar  en 
sussalas.  La  lu- 
cha  entablada 

de  tal  suerte, 

hara  dificil  nu- 
trir  los  museos 

secundarios,  a 

menos  de  que, 

por  espiritu  de  conservation  de  su  riqueza 

artistica,  tomen  aquellos  paises,  que  la  po- 
seen  por  su  tradition  gloriosa,  medidas  en- 
caminadas  a  que  por  ningun  concepto  se 

puedan  sacar  las  obras  de  arte  antiguo  fuera 

de  la  nation.  Solo  con  un  rigorismoaplicado 
sin  contemplaciones,  como  quien  defiende  el 

patrimonio  espiritual  del  pueblo,  seria  dable 

detener  el  expolio.  Pero  estas  medidas  cues- 
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tan  arrancarlas  a  los  legisladores,  por  lo 

menos  en  nuestro  pais.  Son,  hay  que  decir- 

lo,  mas  de  los  que  lo  parecen  quienes  nego- 
cian  en  antigiiedades. 

En  esa  propia  coleccion  Nemes  figuraban 
obras  de  arte  espafiol.  Esas  obras  pasaron  a 

Budapesth.  En  el  dia,  a  causa  de  la  venta 

que  motiva  estas  lineas,  esas  pinturas  fueron 

a  parar  a  distintos  poseedores.  ̂ Donde  po- 
dran  ser  vistas 

de  nuevo?  El 

erudito  espafiol 

que  pretenda 
conocerlas.ana- 
lizarlas,  habra 

de  emprender 
un  viaje.  ,jPero 
aun  asi,  le  sera 

facil  estudiar- 
las?  Si  acaban 

por  ir  a  un  Mu- seo.menosmal; 

perosi  van  a  au- 
mentar  una  co- 

leccion particu- 
lar, no  le  sera 

tan  llano  poder 

satisfacer  su 
anhelo. 

Esos  son  in- convenientes 

que  brinda  la 
exportacion  de 
obras  artisticas. 

Vendra  el  mo- mento  en  que 

no  quedara  en- tre  nosotros  ya 

mas  que  aque- 
llas que  posean  los  museos  piiblicos.  Lo  demas 

se  desperdigara,  perdiendose  muchas  veces 

las  trazas  del  camino  que  emprendio.  Enton- 
ces  todo  seran  lamentaciones.  Mas  sera  tarde. 

Por  no  haber  puesto  a  tiempo  un  dique, 

no  restara  nada  del  heredado  caudal  y  de  el 

se  envaneceran  quienes  lo  adquirieron  para 

llevarlo  a  su  tierra,  no  solo  como  signo  de  su 

riqueza,  sino  como  vergonzoso  ejemplo  de 
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desidia  de  aquellos  que,  habiendo  sido  due- 
fios  de  ello,  dcjaronlo  pasar  a  otras  manos, 
a  cambio  de  unas  cuantas  monedas. 

Deploremoslo  e  instemos  una  y  otra  vez 

a  que,  por  todos  los  medios,  no  se  merme 

por  codicia  el  patrimonio  artistico  nacional. 
For  esto  hallase  muy  en  su  lugar  io  que 

acaba  de  manifestarse  en  la  parte  expositiva 

del  Real  Decreto  dando  nueva  organizacion 
al  Museo  de  Arte  Moderno,  de  Madrid;  Real 

Decreto  que  acaba  de  publicar  el  Ministro 
de  Instruccion  Piiblica  y  Bellas  Artes.  Por 

virtud  de  esa  disposicion  el  Patronato  que  se 

crea  para  aquel  Museo  queda  obligado  en 
adelante  «a  proponer  los  medios  para  evitar, 

en  lo  que  sea  posible,  la  dolorosa  emigra- 
cion  que  se  viene  observando,  dealgun  tiem- 

po  a  esta  parte,  de  joyas  artisticas  contem- 
poraneas,  que  viendose  poco  estimadas  en 

su  hogar  solariego,  buscan  en  los  extranos 

mayor  aprecio  y  el  correspondiente  lucro». 

A  este  efecto,  «el  mencionado  Patronato 

sostendra  la  oportuna  correspondencia  con 

los  Museos  Provinciales  de  Pintura  y  Escul- 
tura,  a  fin  de  que  estos,  cuando  se  presente 

la  ocasion  de  poder  lograr  alguna  obra  artis- 
tica  notable,  abocada  a  la  exportacion  y  de 

cuyo  autor  no  poseyeran  ninguna,  tengan 

conocimiento  de  ello  y  puedan  adquirirla 
con  relativa  facilidad,  en  beneficio  de  su 

propia  riqueza  artisticas. 
Si  esa  necesidad  dejase  sentir  por  lo  que 

atane  a  obras  modernas,  huelga  decir  lo  que 

sucede  en  las  producciones  de  siglos  pasados. 
El  remedio,  con  todo,  estriba  en  algo  mas 

que  en  buenos  deseos.  Se  cine  a  disponer  de 
dinero  suficiente  para  detener  cuanto  venga 

a  traspasar  la  frontera,  con  tasadores  oficiales, 

que  bien  pudieren  ser  las  Academias  provin- 
ciates de  Bellas  Artes.  Cantidades  extraordi- 

narias  constan  en  los  Presupuestos,  que  ca- 

bria  se  redujeran,  por  aplicarse  antes  a  aten- 
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clones  personales  que  a  servicios  de  verda- 
dera  necesidad.  Son  gastos  que  no  son  repro- 
ductivos.  En  cambio,  son  verdaderamente 

irrisorias  las  consignaciones  dedicadas  a  nu- 
trir  los  Museos  del  Estado.  Siguiendo  asi, 

nada  se  remediara,  por  mucho  que  se  mani- 

fieste  en  la  Gaceta  y  se  lamente  lo  que  veni- 
mos  presenciando  desde  hace  algunos  lustros. 

Hay  que  proceder  a  una  rectificacion  en 
los  Presupuestos  del  Estado,  en  el  sentido  de 

otorgar  mas  importancia  de  la  que  es  conce- 
dida  a  cuanto  se  relaciona  con  el  progreso 

del  Arte  y  la  conservacion  de  cuanto  este 

piodujo  y  que  poseemos  sin  darnos  cuenta 

exacta  de  lo  que  representa  evitar  su  desapa- 
ricion.  Cuando  sumas  importantes  se  gastan 

sin  que  scan  reproductivas,  bien  merece  des- 
tinarse  cantidades  de  mayor  cuantia  que 
hasta  al  presente,  a  los  fines  indicados.  Hay 

que  meditar  sobre  esto,  cuando  no  por  ra- 
zones  de  egoismo.  El  dia  en  que  no  haya 

nada  merecedor  de  verse  en  Espana,  ya  po- 

dran  clamar  quienes  movidos  de  patrioticos 
deseos  tratan  de  fomentar  el  turismo  en 

nuestro  pais.  Hay,  pues,  a  toda  costa  que 

evitar  que  eso  ocurra.  Aun  a  trueque  de  ser 

pesados,  venimos  obligados  a  no  dejar  de  la 

mano  ese  problema,  cuya  trascendencia  es 

mayor  de  lo  que  la  generalidad  cree.  En 
nuestra  tierra  solo  el  pobre  porfiado  saca 

mendrugo.  Y  una  vez  mas  importa  ser  por- 

fiado, para  ver  si  los  reacios  son  conven- 
cidos. 

Veamos  de  ponernos  de  acuerdo  para 

llegar  a  lo  que  es  aspiracion  de  muchos,  por 

ser  de  interes  para  todos. 
Y  la  solucion  no  es  dificil:  dinero  y  rigor. 

En  esto  se  basa  todo  el  secreto  para  que  de 
una  vez  acabe  el  dcspojo  que  sufrimos  y  que 
muchos  lamentan. 

^Llegara  el  dia  en  que  se  ponga  a  el  ter- 
mino?  Deseemos  que  sea  cuanto  antes,  para 

que  siquiera  nos  quede  aun  algo  que  con- 
servar.  Vease,  pues  si  corre  prisa.  —  X. 

A.  DEGAS 

122 

BAIT.ARINAS 



SORORC  AU 
ARCH1VO  DEL  CONVENTO  DEL  Cl'STER.    DIBUJO  EN  LA  OARTA  DE  PROKESI6N  DE  SOR  CLAUDIA  JUANA  DE  LA  ASUNCION 

"LA  VIDA  Y  LA  OBRA  DE  PEDRO  DE  MENA  Y  MEDRANO" 

CUANDO  los  criticos  e  historiadores  de 

nuestras  artcs  tralaban  del  escultor 

Pedro  dc  Mena  y  Medrano,  lo  hacian  siem- 
pre  teniendo  demasiado  a  la  vista  los  textos 

de  Palomino,  Ponz  y  Cean,  y  dejandose 

arrastrar  por  ellos,  continuaban  juzgandolo 

como  un  artista  sin  personalidad,  un  simple 

seguidor  de  las  tendencias  y  arte  de  su  maes- 
tro Cano.  No  era  para  ellos  sino  una  figura 

muy  de  segundo  orden,  que  no  llego  a  im- 
primir  ningiin  caracter  a  la  plastica  nacional. 

Es  cierto,  que,  por  fotograbados  o  des- 
cripciones,  se  habian  dado  a  conocer  algunas, 

no  muchas,  de  sus  esculturas,  pero  en  los 

casos  que  estas  ofrecian  cierto  interes,  se  va- 
cilaba  y  se  discutia  sobre  si  eran  de  Mena  o 

de  algun  otro  (casi  siempre  Cano)  y  los  pocos 

en  que  se  lograba  aclarar  por  complete  la 

atribucion  al  primero,  se  producia  el  efecto 

anomalo  de  deprcciar  la  obra  por  ser  debida 
a  un  artista  de  reputacion  mediana,  en  lugar 

de  acrccentarse  la  fama  de  cste,  como  liubie- 
ra  sido  natural.  El  San  Francisco  de  Toledo, 

el  San  Pedro  Alcantara  de  la  Marquesa  de 

Villadaria.;  y  el  San  Diego  de  Alcala  de  la 

iglesia  de  San  Anton,  en  Granada,  se  atri- 
buyeron  a  Cano,  aim  cuando  no  tenian  la 
menor  relacion  con  las  obras  indudables  de 

este,  y  aun  cuando  alguna  de  ellas  se  opu- 
siese,  en  absoluto,  a  las  direcciones  de  su 

arte.  El  San  Juan  de  Dios,  de  la  parroquia 
de  San  Matias,  tambien  en  Granada,  se  decia 

de  Risueno;  y  a  la  misma  Virgen  de  Belen, 

de  Malaga,  no  faltaba  quien  la  creyera  de 

(i)    Libro  escrito  por  Ricardo  de  Orueta  y  Duarte,  edita- 
do  por  el  «Centro  lie  Estudios  Ilistnricos*. 
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Cano,  no  porque  hubiera  ningun  documento 

ni  autor  que  lo  probaran,  ni  porque  el  cotejo 

de  estilos  diera  argumentos  para  tal  cosa, 

sino  porque  era  una  imagen  demasiado  bella 

para  asignarla  a  un  artista  que  gozaba  de 

credito  tan  limitado  entre  los  erudites  espa- 
noles.  Solo  dos  escritores  alemanes,  Justi  y 

Haendcke,  se  arriesgaron  a  hacer  algunas 

indicaciones  sobre  la  importancia  de  Mena 

en  la  historia  del  arte  espanol,  y  aun  llega- 

ron  a  asignarle  un  valor  superior  al  de  los 

otros  escultores  contemporaneos  suyos,  sin 

excluir  por  supuesto  a  Cano;  pero  como  lo 

hicieron  mas  por  un  atisbo  verdaderamente 

genial  que  por  un  estudio  detenido,  sus  jui- 
cios  tuvieron  escaso 

eco  en  nuestro  pais  y 

nadie  reparo  en  ellos. 

Estas  opiniones  de 
tan  altas  autoridades 

fueron  las  que  me  de- 
cidieron  a  emprender 

un  trabajo  sobre  «La 

vida  y  la  obra  de  Pe- 
dro de  Mena  y  Medra- 

no»,  creyendome  con 

derecho  prefcrente  a 

ello,   ya  que  por  ser 
andaluz   me   hallaba 

desde  mi  juventud  fa- 
miliarizado   con    sus 

mas   hermosas  ima- 

genes;  y   por  haber- 
me  dedicado  en  otros 

tiempos  a  la  escultu- 
ra  y  conocer  algo  los 
secretos  de  este  arte, 

podia  estimar  su  alti- 
simo  valor,   y  sentia 

por  ellas  un  profun- 
do    entusiasmo    que 

hubiera  deseado  co- 
municar  a  los  demas 

espanoles. 

Puesto  ya  en  cami- 
no,  la  suerte  mas  que 

yo,  ha  hecho  lo  de- 
mas. Mena  es  un  ar- SANTA  MARlA  EQIPCIACA.    MADRID.  M.  ARQUEOL6GICO 

tista  claro,  sencillo,  sin  grandes  complejida- 
des,  con  un  estilo  que  se  deja  caracterizar  con 

facilidad;  gracias  a  esto,  he  podido,  como  re- 
sultado  de  mis  trabajos,  atribuirle  con  fijeza 

muchas  obras  hasta  hoy  anonimas;  algunas 

que  indebidamente  se  atribuian  a  otros  artis- 
tas,  y,  en  fin,  desposeer  a  Mena  de  obras  que 
de  ninguna  manera  podian  ser  suyas.  En  la 

parte  documental,  a  pesar  de  las  enormes, 

casi  insuperables,  dificultades  que  se  presen- 
tan  en  Espana  al  que  tiene  que  estudiar  los 

archives  de  notaries,   no  puedo  negar  tam- 

poco  que  me  ha  favorecido  la  suerte  grande- 
mente:  en  el  de   Malaga  pude  descubrir  un 

testamento  del  artista;  tres  poderes  testamen- 

tarios,   que  casi  son 

otros  tres  testamen- 

tos,  otorgadosa  nom- 
bre  de  su  mujer  para 

que  testara  por  el  des- 
puesdesu  muerte;  el 
inventario  de  sus  bie- 

nes,  y  el  testamento 

que,  en  virtud  de  esos 
poderes,  hizo  despues 
la    viuda.    Gracias   a 

estos  documentos,  he 

llegado   a   establecer 

con  facilidad  el  nom- 
bre  de  la  esposa  y  el 
niimero  de  hijos  que 

tuvo  el  matrimonio; 

las  profesiones  de  es- 
tos; las  personas  que, 

ademas ,    componian 

la  familia;  las  escla- 
vas  que   la  Servian ; 
los  otros  artistas  que 

trabajaban  en  el  ta- 
ller; las  herramientas 

que  habia  en  este,  y 

los  muebles  y  enseres 

de  su  ajuar;  la  casa 

que  se  hizo  labrar  el 
gran  escultor,  donde 
sirvio  una  gran  parte 

de  su  vida,  y  donde 

luego  murio;  las  en- 124 



S        MAGDALENA  (FRAGMENTO) 
MADRID.  CONVENTO  DE  LA  VISITACION 



fermedades  que  padecio,  entierro  que  se  le 

hizo  y  lugar  donde  fue  sepultado;  los  altos 

precios  que  le  pagaron  porsus  obras,  fortuna 
que  llego  a  reunir  con  su  trabajo,  y  pcrsonas 

de  valia  que  se  hon- 
raron  con  su  amistad. 

Con  estas  y  otras  mu- 
chas  mas  noticias  que 

ofrecen  esos  docu- 
mentos,  es  facilisimo 

ya  restablecer  la  per- 
sonalidad  y  la  familia 

del  artista  y  explicar- 
se  claramente  ciertas 

tcndencias  particula- 
res  que  aparecen  en 
su  arte.   Si   es  cierto 

que  el  estilo  hace  al 
hombre,  mascierto  es 

aun   que  el    hombre 
hace  el  estilo,  y  que 

si  la  erudicion  por  si 
misma.sin  un  fin  mas 

alto  que  la  guie,  tiene 
un  valor  mas  o  me- 

nos  discutible,  diri- 

gidaa  restablecer  una 

personal  idad   vigoro- 
say  aexplicarsuobra, 

puede  llcgar  a  alcan- 
zar  un  alto  valor  para 

la  critica   artistica  y 
literaria. 

En  los  archives 

del  Cister  de  Malaga 

y  San  Bernardo  de 
Granada,  donde  las 

comunidades  me  re- 

cibieron  con  toda  cla- 

se  de  amabilidades  y 
me  facilitaron  el  tra- 

bajo cuanto  pudie- 
ron,  encontre,  aparte 

de  varios  documen-  SAN  FRANCISCO  DE  ASI'S ,     ,  .  COPENAOUE. 

tosque  daban  intere- 

santes  noticias  sobre  las  hijas  de  Mena  y  so- 
bre  la  atribucion  de  algunas  obras,  las  tres 

cartas  de  profesion  de  aquellas,  encabezadas 

con  tres  dibujos  que  tengo  como  obras  indu- 
dables  de  su  padre,  y  que  creo  que  son  de 

bastante  interes,  ya  que  los  unices  dibujos 

que  de  este  artista  existian,  y  que  eran  pro- 

piedad  del  senor  Car- 
derera,  no  se  sabe 

donde  han  ido  a  pa- 
rar  y  se  tienen  por 

delinitivamente  per- 
didos. 

Los  otros  archives 

a  donde  tambien  me 

ha  guiado  mi  buena 

estrella,  por  las  mu- 
chas  atenciones  de 

que  he  sido  objeto, 

son:  el  de  los  obliga- 
cionistas  del  Duque 

dc  Osuna ,  el  de  la 
catedral  de  Malaga  y 

el  del  hospital  de  San 
Julian,  en  esta  misma 
ciudad.  Del  primero 

saque  una  numerosa 
correspondencia  del 

propio  Mena,  su  fa- milia y  sus  amigos,  y 

del  Duque  de  Arcos 

y  sus  administrado- 
res.  Del  segundo,  al- 

gunos  datos  no  cono- 
cidosy  la  ampliacion 

y  rectificacion  de 

otros  que  ya  se  cono- 
cian,  aunque  con  al- 
gunos  errores;  y  del 

tercero  ciertas  noti- 

cias de  menor  impor- 

tancia  sobre  un  cier- 
to Juan  de  Mena  que 

pudiera  ser  pariente 
del  gran  escultor.  Por 
ultimo,  en  el  archive 

particular  del  erudi- 
te malagueno  senor 

Diaz  Escobar,  a  quien  me  complazco  muy  de 

veras  en  poder  dar  las  gracias  desde  estas  co- 
lumnas,  obtuve  interesantes  noticias  sobre 

MUSEO  DE  NY  CARLSBEBG 

126 



una  larga  enfermedad  que  padeoio  el  artista, 
a  mas  de  otros  datos  de  menor  importancia. 

No  obstante  estos  documentos,  lejos  de 

agotar  el  asunto,  no  pretendo  haber  hecho 

otra  cosa  quc  plan 

tearlo,  yaquellosque 
quieran  continuar 

estos  trabajos  tienen 
aun  varios  archivos 

que  consultar  y  ma- 
nuscritos  que  dar  a 

conocer,  cosa  que  a 

mi  no  me  ha  sido  po- 

sible  por  lasdificulta- 
des  ya  aludidas,  que 

se  presentan  en  nues- 

tros  archivos  de  pro- 
tocolos. 

En  el  de  Granada 

debe  existir  la  escri- 

tura  del  dote  que  lle- 
vo  a  su  matrimonio 

la  esposa  de  Mena,  y 

que  se  otorgo  ante 
Geronimo  de  Mora- 

les en  el  ano  i652;  y 
otra  escritura  exten- 

dida  en  \65j  6  58  ante 

Pedro  de  Urrea,  por 

la  que  se  comprome- 
te  el  escultor  a  ter- 
minar  un  retablo  en 

la  iglesia  de  Nuestra 
Senora  de  la  Victo- 

ria, en  aquella  ciu- 
dad.  En  el  de  la  ca- 
tedral  de  Toledo,  un 

documento  de  7  de 

Mayo  de  1663,  en  el 

que  se  le  nombra  es- 

cultor de  aquel  Ca- 
bildo.  Y  en  el  de  no- 

tarios  de  Malaga  las 

escrituras  de  toma  de  SAN  FRANCISCO  DE  ASI'S 
habito  de  las  tres  hi- 

jas  (protocolos  de  Ciriaco  Dominguez  y  Gas- 
par  Gomez  Rentero,  18  de  Junio  de  1671,  y 

21  de  Noviembre  de  1676,  respectivamente), 

la  de  renuncia  de  sus  futures  bienes,  hecha 

por  las  dos  hijas  mayores,  y  la  de  profesion  y 
dote  de  estas  mismas  (protocolos  de  Caspar 
Gomez  Rentero,  12  de  Junio  y  3  de  Julio 

de  1672);  otra  de  fun- 
dacion  de  una  cape- 
Hania  por  Mena  y  su 

esposa  (protocolos  de 

Caspar  Gomez  Ren- 
tero, i6de  Diciembre 

de  1673);  de  compra 

de  una  casa  por  el  ar- 
tista (protocolos  del 

mismo,  1674);  y  el 

testamentoque  hicie- 
ron  ambosesposos  en 

3  de  Enero  de  1675 

(protocolos  de  Ciria- 
co Dominguez),  que 

me  aseguran  ha  sido 
destruido  por  una 

inundacion  que  ane- 

gola  pane  baja  del  ar- 
chivo,  en  el  ano  1906. 

A  mas  de  esto,  en  el 

protocolo  de  Zea,  ano 

1717,  folio  373,  debe 
haber  otro  documen- 

to que  se  refiera  a  la 
tercera  hija  de  Mena; 

pero  que  no  se  de 

que  pueda  tratar.  Si 
como  se  anuncia,  el 

cuerpo  de  Archive- 
ros  se  encarga  en 

plazo  breve  de  estos 
archivos  de  nota- 

rios  y  facilita  sus  do- 
cumentos a  los  que, 

con  un  fin  puramen- 
te  cientifico,  se  ocu- 

pen  de  estos  traba- 

jos, aun  podra  hacer- 
TOLEDO.  CATEDRAL  se  una  segunda  par- 

te  a  esta  monogralia 

de  Pedro  de  Mena  y  acabariamos  de  cono- 
cer su  figura  hasta  en  sus  menores  detalles. 

Tal  como  ya  aparece,  lo  que  mas  se  des- 
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taca  en  ella  y  mas  sorprende,  es  su  devocion 

exaltada  y  poco  corriente  aun  en  aquellos 

tiempos  de  exageracion  y  tanatismo,  y  justa- 
mente  lo  mas  admirable  de  su  arte  es  la  pa- 
sion  fervorosa  que  sabe  infundir  a  las  al- 

mas de  sus  esculturas,  que  si  son  hombres, 

siempre  hombres  y  solamente  hombres, 

aman  y  suenan  como  santos,  como  unica- 

mente  los  santos  de  Kspafia,  y  de  aquellos  si- 
glos  precisamente,  han  podido  amar  y  sentir. 

Tres  hijas  tiene  Mena,  y  hace  que  las  tres 

scan  monjas,  ingresando  la  mas  pequeiia  en 

el  convento  cuando  apenas  ha  cumplido 
ocho  afios.  Tiene  tambien  dos  hijos,  y  el 

uno  es  jesuita  y  el  otro  sacerdote.  Un  so- 
brino,  que  es  fraile.  Aparece  en  Malaga, 

por  aquellos  tiempos,  el  nombre  de  un  Juan 
de  Mena  que  pudiera  ser  pariente  suyo,  y  por 

si  acaso,  es  cura.  Deja  un  legado  a  una  sobri- 
na  que  vivia  con  el;  pero  con  la  condicion 
de  que  ingrese  en  un  convento.  Manumite  a 

una  esclavita,  nina  que  habia  nacido  en  su 

casa;  si  bien  con  la  obligacion  de  que  sirva  en 
el  monasterio  del  Cister  y  con  la  esperanza 

de  que  algun  dia  forme  parte  de  su  Comuni- 

SAN  JUAN  DE  DIOS MALAGA.   IGLESIA  DE  SANTIAGO 
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mente,  y  cuando  viera  por  si  mismo 
los  lugares  .que  frecuentara  o  que 
fueran  testigos  de  sus  virtudes  y  sus 

milagros.  Asi  es  esta  imagen  la  mas 

fogosa,  quizas,  que  haya  producido 
nuestro  arte  plastico  del  siglo  xvu. 

Claro  esta  que  artistas  de  alma 

exaltada  y  de  gran  devocion  los  ha 
habido  siempre  en  todos  los  paises, 

a  juzgar  cuando  menos  por  sus  tra- 
bajos.  Ahi  estan,  como  ejemplo,  las 

visiones  celestiales  de  Fray  Angeli- 
co,  la  dulzura  extatica  de  Perugino, 

las  concepciones  gigantescas  de  Mi- 
guel Angel.  Nuestro  Mena  no  es  eso, 

no  podia  nunca  serlo,  tenia  que  ser 

mas  popular,  mas  naturalista,  mas 

concrete.  Alia  en  Italia,  donde  vi- 
vieron  esos  hombres,  se  tenia  otra 

nocion  de  la  vida  y  sus  ideales;  el 
fervor  mas  exaltado  coexistia  con  las 

ideas  mas  nuevas;  no  se  tenia  miedo 

a  pensar  ni  a  creer;  la  imaginacion 

dad.  El  es  familiar  del  Santo  Olicio. 

Sus  amigos  son  los  obispos  de  Malaga 

y  de  Cuenca,  el  arzobispo  de  Zaragoza, 

el  provisor,  los  canonigos  y  los  curas. 

Su  fortuna,  en  parte  al  menos,  la  de- 
dicaa  fundar  capellanias.  y  su  cadaver 
manda  que  se  entierre  entre  las  dos 

puertasde  una  iglesia  para  que  todos  lo 

pisen.  Pues  este  hombre,  que  era  ade- 
mas  un  admirable  escultor,  ̂ que  habia 

de  producir?  El  San  Francisco  de  To- 
ledo, San  Juan  de  Dios  de  Granada, 

San  Pedro  Alcantara  de  Villadarias.  la 

Magdalena  de  Madrid  y  las  Dolorosas 
de  Malaga.  Esta  forzosamente  tenia 

que  ser  su  obra.  La  obra  de  la  pasion. 

Hay  que  pensar  lo  que  pasaria  en  el 
alma  de  este  artisia  inquisidor,  cuando 
estuviera  labrandoel  San  Juan  de  Dios 

de  Granada,  por  ejemplo,  un  santo 
casi  su  paisano  y  casi  tambien  de  su 

tiempo,  cuando  oyera  contar  hechos 

suyos  a  personas  cuyos  padres  o  abue- 

los  lo  hubieran  conocido  personal - DOLOROSA  (KRAGMENTO) MALAGA.   IGLKSIA  DE  SAN  PABLO 
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del  artista  volaba  libremente  y  la  mirada  se 

podia  dirigir  hasta  el  Cielo.  Pero  Mena  se 

crio  en  Espana  y  se  apasiono  precisamente 
por  la  religion  frailuna  de  los  espanoles. 

Penso  como  ellos,  sintio  como  ellos,  aunque 

con  mas  intensidad  y  mejor  gusto.  El  nivel 

cultural  de  la  sociedad  en  que  vivia,  fue  el 

suyo.  Ni  con  su  espiritu  intransigente  po- 
drian  coexistir  muchas  ideas,  ni  jamas  en- 

contro  a  su  lado  una  clase  de  hombres  supe- 
riores  que  pudieran  haber  elevado  sus  con- 
cepciones.  El  temor  de  pensar  demasiado 

alto  habia  acabado  con  todo  pensamiento. 

Por  eso  Mena  no  miro  mas  que  a  la  Tierra. 
De  aqui  saco, 

efectivamen  te, 

todos  sus  perso- 
najes,  hasta  los 

teologicos.  En  to- 
dos  puso  vida, 
pasion  ,  belleza  , 

gracia  ,  elegan- 
cia,  aire  senoril; 

pero  no  intento, 

o  quizas  no  con- 
siguio,  divinizar- 
los.  Su  arte  tiene 

siempre  por  de- 
lante  la  natura- 

leza  que  ve  con 

sus  ojos  o  la  que 
siente  dentro  de 

su  alma,  pero  con 

exquisito    amor 

en   la  expresion, 
a  veces   con  in- 

mensofuego.  Por 
esto  Mena  encar- 

na  como  ningu- 
no  este  naturalis- 

mo  religioso  ge- 
nuinamente   es- 

panol,  que  noad- 
quirio  completo 
desarrollo    hasta 

el  siglo  xvn,  des- 

pues    de    amor- 
.  SAN  PEDRO  DE  ALCANTARA 

tiguadas  las   CO-  MADRID.  PROPIEDAD  DE 

rrientes  extranjeras  que  se  habian  sucedi- 
do  durante  toda  la  Edad  Media  y  siglo  xvi. 

Y  si  Mena  es  asi,  tal  como  yo  lo  creo,  y 

tal  como  me  parece  que  lo  muestran  los  fo- 

tograbados  de  sus  principales  obras,  que  pre- 
sento,  no  comprendo  como  se  le  ha  podido 
confundir  con  Cano,  ni  comose  le  ha  podido 

tener  por  un  simple  seguidor  suyo,  cuando 

Cano  es  precisamente  todo  lo  contrario  de  lo 

que  es  Mena,  generalizador,  inexpresivo,  fri- 
volo,  sin  pasion  ni  alma  en  ninguna  de  sus 
esculturas.  Claro  esta  que  me  refiero  a  Mena 

en  el  completo  desarrollo  de  su  arte,  no  a 
los  primeros  tiempos  de  su  aprendizaje,  en 

^^^^^^^^^^^^  los  que  efectiva- mente  imita  a  su 

maestro,  ni  a  los 

ultimos  de  su  de- 
cadencia,  en  que, 

las  mas  de  las  ve- 

ces, se  limita  a 
firmar  o  dar  por 

suyo  loque  otros 
trabajan. 

Estosson  losa- 
suntos  de  los  dos 

primeros  capitu- los  de  mi  libro. 

En  el  uno,  «E1 

Ambiente»,  ex- 
pongo  los  queyo 
creo  caracteres 
del  arte  popular 

espaiiol  del  siglo 

xvn,  en  el  que  la 

religion,  casi  en 
absolute,  inspira 

a  nuestros  escul- 

tores  y  les  im po- 
ne las  notas  prin- 

cipales que  han 

de  tocar  si  quie- 
ren  conmover  a 

la  sociedad  aque- 

lla.  El  relato  bi- 
blico  no  interesa 

ya;  hay  que  aco- 
gerse  al  evange- 

LA  MARQUESA  DK  VII.LADARIAS 
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lico  y  encarnar  sus  personajes  en  hombres 

muy  concretes,  con  las  gracias  y  defectos  de 
los  hombres  de  entonces,  con  las  mismas 

emociones,  que  es  lo  que  mas  interesa;  pero 
mucho  mas  intensas,  expresadas  con  toda 

claridad  y  toda  fuerza,  en  ocasiones  con  bas- 
tante  mas  fuerza  de  la  corriente.  Esto  pri- 

va  a  nuestra  escultura  de  complejidades,  ma- 
tices  y  delicadezas  solo  apuntadas;  en  cambio, 

le  da  una  vitalidad  y  un  vigor  que  no  suelen 
tenerlasartescontemporaneas  en  otrospaises. 

Necesitaba  este  primer  capitulo  para  que 

se  comprendiese  a  Mena  tal  como  yo  lo  com- 
prendo:  para  que  se  tuviesen  sus  obras,  no 
como  simples  imitaciones  de  las  de  este  o 

aquel  artista,  sino  como  producciones  exclu- 
sivas  del  temperamento  suyo,  tal  como  lo 

muestran  los  documentos,  y  a  este  tempera- 
mento como  lo  que  yo  creo  que  es,  un  fruto 

natural,  el  unico  quizas  que  se  podia  espe- 
rar  del  siglo  xvn  espanol.  Sin  la  Espana  de 

Carlos  II  no  me  parece  que  se  pueda  com- 
prender  bien  la  Magdalena  de  Madrid  o  el 
San  Francisco  de  Toledo. 

Necesitaba,  tambien,  evitar  que  se  compa- 
rase  a  Mefia  con  los  grandesartistas  italianos 

de  los  siglos  xv  y  xvi,  como  se  ha  hecho  otras 
veces  con  las  principales  figuras  de  nuestro 
arte,  cometiendo,  a  mi  vez,  una  injusticia  y 

quizas  una  falta  de  sentido.  Sin  abordar  pro- 
blemas  esteticos,  que  no  creo  ahora  pertinen- 
tes,  seame  permitido  pensar  que  los  valores 

artisticos  puedan  darse  rara  vercomo  valores 
absolutes,  si  es  que  alguna  vez  se  dan,  y  que 

pocas  obras  y  pocos  genios  podrian  arrostrar 
la  critica  y  cumplir  una  verdadera  mision 

emotiva  y  estetica  si  se  las  abstrayese  de  la 

epoca  y  el  pueblo  que  las  inspirara.  Esto 
hace  que  a  nadie  se  le  ocurra  comparar  a 

Miguel  Angel  y  Donatellocon  Fidias  y  Praxi- 
teles, que  tuvieron  tan  distinto  medio,  por 

mas  que  unos  y  otros  scan  considerados '34 
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como  clasicos  y  como  definitives.  ^Pues  no 

hay  las  mismas  causas  para  que  no  compare- 
mos  tampoco  a  Montanes  y  a  Mena  con  Do- 
n:itello  y  Miguel  Angel?  El  no  hacerlo  asi 
ha  dado  lugar  a  una  conclusion  que  a  mi  me 

ha  parecido  siempre  injusta,  a  mas  de  erro- 
nea,  fundada  solo  en  la  ignorancia,  explica- 

ble, que  se  tiene  de  nuestro  arte  plastico,  y 

es  la  de  suponer.  como  tantas  veces  se  ha  su- 

puesto.quenos- 
otros  no  hemos 
tenido  nunca 
una  verdadera 

escultura  que 

poderpresentar 
a  la  historia  del 

arte  europeo. 

En  el  segun- 
docapitulo«Pe- 
dro  de  Mena  y 

Medrano»,  tra- 
to  de  presentar 
a  este  como  a 

mi  me  aparece 
a  traves  de  su 

obra  y  como  he 

intentado  pre- 
sentarlo  mas 

arriba.  Me  de- 

tengo  algo  en 
sus  diferencias 

con  Cano,  y  un 

poco  mas  en  los 
caracteres  de  su 

tecnica  y  del  es- 
piritu  de  su  ar- 

te, que  analizo 
y  distingo  en 
cada  uno  de  los 

periodos  de  su  vida.  Este  es  el  capitulo  que 
se  retiere  al  artista,  a  las  modalidades  de  su 

estilo  y  a  la  influencia  que  ejercio  en  los 
otros  escultores  que  despues  siguieron. 

El  tercero,  «Notas  documentales»,  se  re- 
tiere a  Mena  hombre,  visto  a  traves  de  los 

documentos,  y  en  intima  armonia,  a  mi 

modo  de  ver,  con  el  Mena  artista,  del  capi- 
tulo anterior.  Doy  todas  las  noticias  que  he 

MAGDALENA 

encontrado  en  los  archives,  muchas  desco- 
nocidas  hasta  ahora,  y  me  atrevo  a  creer  que 
he  completado  bastante  la  figura  intima  y 

personal  de  este  escultor.  Al  final  de  este  ca- 
pitulo inserto  un  resumen,  muy  sucinto,  que 

titulo  «Cronologia». 
Aun  reserve  los  problemas  particulars  a 

cada  obra  para  la  ultima  parte  de  mi  libro, 

el  «Catalogo»,  donde  discuto  las  atribucio- 

nes,  la  evolu- 
cion  de  los  te- 
mas  artisticos 

hasta  llegar  a 

Mena  y  darles 

este  Forma  defi- 
nitive, la  poli- 

cromia,  los  re- 

cursos  esteti- 

cos  y  la  gra- dacion  de  los 

efectos  y  prin- 

cipales  resortes 
emotivos  que 

pone  en  juego. 
Aun  estudio  en 

esta  parte,  altra- 
tar  de  las  ima- 

genes  de  Mur- cia,  un  proble- ma  de  indole 

general,  el  de  la colaboracionde 
sus  discipulos, 

que  en  realidad debiera  haber 

tratadoen  el  ca- 
pitulosegundo; 

pero  que  en  es- te lugar  podia 
demostrar,  con  ejemplos  practices  y  seme- 
janzas  de  estilo,  mejor  que  en  ningiin  otro. 

Mas  aun  que  todo  esto,  intento  en  esie 

«Catalogo»,  comunicar  al  lector  la  impre- 
sion  honda  que  a  mi  me  producen  las  obras 
de  Mena;  de  ver  si  puedo  conseguir  quegoce 
ante  ellas  de  un  modo  tan  intense  como  he 

gozado  yo,  deteniendome  con  este  objeto  en 
aquellas  notas  que  a  mi  me  han  conmovido 

MALAGA.  IGLES1A  DE  SANTO  DOMINGO 
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mas  protundamente,  y  trataiido  de  explicar- 
me  a  mi,  al  mismo  tiempo  que  lo  explico  a 
los  demas,  las  causas  intimas  de  ese  deleite. 

Procure,  claro  esta,  ser  imparcial:  y  es  mas, 
creo  que  lo  consigo.  No  es  mi  entusiasmo  lo 
que  yo  quiero  dar,  es  mi  emocion,  sea  com<> 
fuere.  Cuando 

ha  sido  grata, 
he  dado  rien- 
da  suelta  a  mi 
sentimiento, 

sin  exagerarlo, 
pero  sin  tratar 
tampoco  de 
contenerlo; 

cuando  ha  si- 
do  ingrata  lo 
he  dicho,  y  lo 
he  dicho  con 
vehemencia, 

casi  con  bruta- 
lidad.Creoque 
el  arte  debeser 

patrimonio  de 
todos  los  hom- 

bres  que  ten- 
gan  espiritu,  y 

por  eso  quisic- 
ra  que  todos,  o 

los  mas  posi- 
bles,  sintieran 

a  Mena  y  go- 
zaran  con  sus 

obras  ,  puesto 

queyo  hegoza- 
do  y  he  senti- 
do.  En  este  ca- 
pitulo  doy  uno 
o  mas  grabados  de  todas  las  esculturas  de 

que  trato,  sin  excluir  una,  para  que  el  lector 
pueda  seguirme  paso  a  paso,  y  rectificar  mis 
juicios  si  lo  juzga  oportuno. 

Como  las  imagenes  que  enumero  en  este 
«Catalogo»  son  las  que  yo  atribuyo  a  Mena, 
por  mas  que  en  algunas  tenga  mis  reser- 
vas,  en  el  siguiente,  «Atribuciones  y  con- 
jeturas»,  trato  de  aquellas  otras  que  segura- 
mente  no  son  suyas,  aunque  otras  veces  se 

CRIJCIFIJO  DE  NUESTRA  SENORA   DE  GRAO1A    (DETALLE) 
MADRID.  IGLESIA  DE  SAN  ANDRES 

haya  opinado  lo  contrario,  y  de  una  o  dos 
que  bien  pudieran  serlo,  por  mas  que  nunca 
se  haya  pensado  tal  cosa.  Este  capitulo  es 

muy  corto,  y  no  le  acompano  mas  graba- 
dos que  los  de  imagenes  en  las  que  la  fac- 

tura  o  la  inspiracion  pueden  dar  argumen- 
tos  a  una  opi- 

nion o  a  otra. 

Dcspues  va  la 
«BibIiografia», 

no  solo  de  li- 

bros  que  tra- tan  de  Mena, 

si  no  tarn  bien 

de  aquellos 
otros  que  sin 

ocuparsede  es- te artista  ,  he 

tenidoque  uti- 
lizar  para  mi 
trabajo;-  y  por 

ultimo ,  en  los 

«Apendices» 

copio  a  la  letra 
los  documen- 
tos  de  que  me 
he  servido. 

Estas  son  las 

lineas  genera- les  de  mi  libro, 

que  por  fin  he conseguidover 

impreso,  des- 

pues  de  mu- chas  inquietu- 
des y  no  pocas 

desesperanzas. 
Por  fortuna 

mia,  y  creo  que  de  todos  los  que  se  dedican 
a  esta  clase  de  trabajos,  tan  costosos  y  tan 
escasos  de  retribucion  material,  tenemos  en 

Espafia,  de  reciente  creacion,  una  « Junta 

para  ampliacion  de  (.-studios  e  investigacio- 
nes  cientiticas»  y  un  «Centro  de  Estudios 
Historicos»,  su  hijuela,  donde  jamas  deja 
de  encontrar  alientos  aquel  que  seriamente 
quiere  trabajar  y  donde  mas  que  a  los  valores 

indebidamente  consagrados  se  presta  aten- 
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cion  a  los  hechos,  a  las  obras,  vengan  de 

donde  vinieren,  y  aunque  scan  produccion 
de  un  desconocido,  sin  titulo  alguno  oficial. 

Por  fortuna  tambien,  esta  «.lunta»  y  este 
«Centro»  conservan  a  su  frente  unos  hom- 

bres  que  se  hallan  compenetrados  con  el  es- 
piritu  de  tales  fundaciones,  siendo  facilisimo 

entenderse  con  ellos,  sin  necesidad  de  in- 

fluencias  ni  expedienteos.  A  ellos  debo  que 

mi  libro  se  haya  convertido  en  una  realidad. 

Y  no  solamente  mi  libro,  sino  otros  de  mu- 

cha  mas  importancia  y  de  autoridades  legi- 
timamente  conquistadas,  hubieran  quedado 

ineditos,  o  no  hubieran  llegado  a  escribirse, 

sin  la  gestion  de  ambas  instituciones.  Seame, 

pues,  permitido  dedicarles  este  recuerdo  de 

carino  y  agradecimiento,  y  si  alguien  dudara 

de  su  justicia,  que  se  fije  en  la  manera  como 

tsta  editado  «Pedro  de  Mena»  y  apreciara,  por 

ella,  la  esplendidez  con  que  he  sido  tratado. 
#    * 

Despues  de  terminado  el  libro  aiin  he  po- 
dido  enriquecer  el  catalogo  de  las  obras  de 

Mena  con  otras  nuevas,  algunas  de  bastante 

interes,  de  las  cuales  doy  a  conocer  en  este 

articulo  de  MVSEVM,  un  Ecce-Homo  y  tres 
Dolorosas. 

Es  bellisima,  mas  quizas  que  todas  las  que 

incluyo  en  mi  libro,  una  Dolorosa,  del  mis- 
mo  tipo  que  la  de  la  iglesia  de  la  Victoria,  de 

Malaga,  que  se  encuentra  en  la  sacristia  de 
la  catedral  de  Cuenca.  En  esta  misma  sacris- 

tia hay  una  Virgen  de  Belen,  replica  muy 

posterior  de  la  que  hay  en  Santo  Domingo, 

en  Malaga,  pero  de  cuerpo  entero.  Esta  ima- 
gen  esta  firmada,  en  Malaga,  el  ano  1683  y 

dedicada  por  su  autor  a  D.  Alonso  de  San 

Martin,  obispo  de  Cuenca,  que,  segun  algu- 

nos  historiadores,  fue  hijo  natural  de  Feli- 
pe IV.  Era  extrano,  que  Mena,  que  fue  tan 

dado  a  repetir,  en  la  fabrica  de  imagenes  que 
en  sus  ultimos  anos  monto,  las  creaciones 

mas  perfectas  de  sus  tiempos  de  inspiracion 

DOLOROSA MALAGA.  IGLESIA  DE  LA  VICTORIA 
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y  juventud,  no  hubiera  replicado  esta  Virgen 

de  la  iglesia  de  Santo  Domingo,  que  es,  qui- 
zas,  la  obra  mas  hermosa  que  ha  salido  de 

sus  manos,  pero  ahora,  ademas  de  esta  de 

Cuenca,  aparece  otra  en  Avila,  en  la  capilla 
de  Mosen  Rubin,  citada  por  Gomez  Moreno 

en  su  Catalogo,  desgraciadamente  inedito,  y 

me  voy  creyendo  que  la  que  con  tanto  se- 

creto  se  guarda  en  la  casa  del  senor  Campa- 
ner  de  Mataro,  debe  pertenecer,  tambien,  a 

este  tipo.  De  Dolorosas  y  Ecce-Homos,  hay 
que  anadir,  ademas  de  esta  de  Cuenca,  una 

hermosa  pareja,  firmada  en  Malaga,  el  aiio 

1673,  que  guardan  en  su  clausura  las  monjas 

de  D.  Juan  de  Alarcon,  en  Madrid.  Bellisi- 

ma  es,  tambien,  la  Dolorosa  que  posee  en 

Ubeda  la  marquesa  de  Busianos,  y  que  re- 
cuerda  mucho,  aunque  bastante  mejor,  a  la 

de  las  monjas  del  Cister.  de  Malaga.  Otra 

pareja  hay  en  Budia  (Guadalajara)  (irmada 

y  fechada  en  Malaga,  el  ano  1673,  citada  en 

el  tomo  de  «Relaciones  de  Guadalajara»,  de 

don  J.  Catalina  Garcia,  que  acaba  de  salir. 
En  la  serie  de  los  San  Pedro  Alcantara,  ha 

aparecido  un  hermosisimo  ejemplar.  propie- 

dad  del  banquero  Sr.  Bailer,  y  otro,  bas- 

tante inferior,  que  tiene  en  Malaga  don  Cris- 
tian  Scholtz.  En  Malaga  tambien.  lossenores 

Moreno  Castaneda  y  Diaz  Bresca  tienen  dos 

Concepciones,  de  bastante  interes,  que  segu- 
ramente  son  del  artista. 

Ademas  de  estas,  hay  otras  esculturas  en 

Almoguera  y  Balconete,  pueblos  de  la  pro- 
vincia  de  Guadalajara,  en  el  convento  de 

Ursulas,  de  Alcala  de  Henares,  en  Merida  y 

Jerez  de  los  Caballeros  (Badajoz),  y  en  Pla- 

sencia  (Guipuzcoa),  que  tengo  muchas  razo- 
nes  para  suponer  tambien  de  Pedro  de  Mena; 

pero  que  no  habiendolas  podido  estudiar  aim 
con  detenimiento,  no  me  atrevo  a  incluir  en 

el  catalogo  de  sus  obras. 

RICARDO  DE  ORUETA  Y   DUARTE. 

Nota  dc  la  D.  —  Gracias  a  la  gencrosidad  dc  D.  Ricardo 
de  Oructa  y  Duarte,  a  quien  hcmos  solicitado  un  resumen  de 
su  obra  «La  vida  y  la  obra  de  Pedro  de  Mena  y  Medrano», 

podemos  hoy  darla  a  conocer,  en  parte,  a  nuestros  lectores. 
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AI.REDEDORES  DE  PUNTA  DE  VACA NECR6POLIS  KENICIA  Y  RO.MANA 

INTERESANTES  OBJETOS  DE  CERAMICA  PRIM1TIVA 

DESCUBIERTOS  EN  CADIZ 

DESDE  muy  antiguo  vienen  encontran- 
dose,  en  el  suelo  de  la  Isla  Gaditana, 

toda  suerte  de  objetos  procedentes  de  primi- 
tivas  civilizaciones,  siendo  mas  abundantes 

(al  contrario  de  lo  que  ocurre  en  otras  regio- 

nes  donde  existieron  colonias  griegas  o  feni- 
cias)  los  anillos.colgantes,  piedras  grabadas  y 
otros  restos  de 

valor  intrinse- 

co,  que  aque- 
llos  otros,  co- 
mo  los  de  ba- 

rro.que  parece 
natural  habian 

deser  muy  nu- 
merosos.sobre 

todo  en  un  si- 
tio  donde  a  - 

bundan  las  tie- 

rras  a  proposi- 

toparasufabri- 
cacion.  Unica- 

mente  nos  ex- 

plicamostales- 
casez  por  no  haberse  efectuado,  hasta  la  epo- 
ca  presente,  excavaciones  con  el  unico  y 

exclusivo  objeto  de  estudiarlas,  y,  por  lo  tan- 

to,  cuando  algo  aparecia,  se  daba  solamen- 
te  importancia  a  los  objetos  de  oro  y  plata. 

PUNTA  DE  VACA 

Abundan,  entre  los  que  hemos  podido  re- 

unir  y  estudiar,  las  anforas  de  caracter  feni- 
cio,  las  urnas  cinerarias  de  formas  analogas 

a  las  ibericas,  una  serie  de  pequenas  vasijas 

de  barro  fino,  en  forma  de  lekitos  y  aribalos, 

y  pateras,  caracteristicas  de  la  ceramica  gre- 
co-punica  de  casi  todas  las  colonias  del  Me- 

diterraneo;  sin 

fa  1  tar  los  bibe- 

rones,  en  for- ma de  paloma, 

propios  de  la dom  inac  ion 

cartaginesa. 
Tienen  gran 

interes  los  ti- 

pos  que  repro- 
ducimos  y  que 

parecen  ser 
producto  de una  industria 

regional,  porla 

HIPOGEOS  tosquedad  de su  fabricacion, 

la  calidad  de  la  tierra  y  los  caracteres  alfabe- 
ticos  y  adornos  que  tienen  grabados  en  su 

superficie.  Son  un  jarrito,  sin  serial  de  haber 
tenido  asa,  dos  pateritas  y  tres  lucernas.  Una 
de  estas  es  unicamente  una  bola  ahuecada 
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con  los  dedos  y  las  otras  dos,  tienen,  en  vez 

de  asa,  unos  salientes  sobre  los  que  se  adap- 
tan  comodamente  los  dedos  indice  y  pulgar. 
Todas  estas  piezas  ostentan  un  ligero  tinte 
verdoso  como 
de  oxido  de 

cobre,  que  no 

podemos  de- 
tenninar  si  se- 
riadadointen- 
cionalmenteo 
sera  debido  a 
haber  tenido 

proximo  a 
ellas  algunos 

objetos  de  co- 
bre, de  los  mu- 

chos  que  apa- 
recen  en  des- 

HIPOGEO  DE  CARACTER  PELASGICO,    HALLADO  EN  LOS  GLACIS  DE  CADIZ 

composicion. 
Nos  inclina- 
mos  mas  a  lo 

primero,  por  haber  aparecido  en  diferentes 
lugares  dos  de  las  lucernas  y  tener  la  misma 
coloracion.  Pero  las  piezas  verdaderamente 

interesantes  son  tres  figuritas  de  distinto  ca- 
racter  y  de  tierra  tambien  diferente,  que  re- 
producimos  en  su  tamano.  Fueron  encontra- 
das,  entre  cinco  y  diez  metros  de  profundidad, 

en  medio  de  los  restos  de  tumbas  destruidas 

por  los  embates  del  mar.  El  hallazgo  de  una 
de  ellas  ha  de  suscitar,  seguramente,  algunas 

discusiones  y  renovar  la  tan  debatida  cues- 

tion  de  auten- 
ticidad  de  los 

hallazgos  del 
Cerro  de  los 

Santos;  puesla 
tal  figurita  es 
casi  igual  que 
la  cinocefala, 

clasificada  co- mo falsa,  que 

figura  en  el 

Museo  Nacio- 
nal  con  el  nu- m  ero  3,493 . 

Aquella  es  de 

piedra,  esta  de barro  basto,  y 

la  mancha  ne- 
gra  que  se  ve  en  el  pecho  son  restos  de  car- 

bon y  ceniza  producidos  por  la  cremacion 
del  cadaver  junto  al  cual  debio  colocarse. 
Partiendo  de  Cadiz  la  VIA  HERACLEA, 

que  internabase  por  el  termino  de  Monte- 
alegre  desde  donde  partia  otra  con  direccion 
a  CARTAGONOVA,  no  creemos  sea  aven- 

CERAMICA    (iADITANA JARRITO,   PATERITA  Y  LUCERNAS 

145 



CABEZA  DESCUBIERTA  EN  PUNTA  DE  VACA 

(TAMANO  MAYOR  QUE  EL  ORIGINAL) 



IDOLO  DE  CARACTER  ASIATICO BARRO  COCIDO 

turado  suponer  que  esta  figurita  seria  una 

de  las  muchas  divinidades  adoptadas  por  los 

pueblos  de  la  costa,  con  mas  o  menos  in- 

fluencias  orientales,  y  que  los  tartesos  adop- 

taron  y  transmitieron  al  interior,  y  asi  se  ex- 
plica  el  caracter  de  las  esculturas  de  Yecla; 

unas  veces  con  influencias  asirias,  otras  grie- 
gas  y  otras  egipcias,  lo  mismo  que  sucede  a 
los  restos  de  orfebreria  encontrados  en  Cadiz, 

que  coinciden  con  los  de  indumentaria  de 

aquellas  y  hasta  la  semejanza  que  hay  entre 

los  caracteres  alfabeticos  de  algunas  inscrip- 
ciones  de  Yecla  y  los  que  adornan  las  vasijas 

y  algunas  piedras  grabadas  de  Cadiz  hacien- 
donos  suponer  la  existencia  de  un  alfabeto 

por  estudiar,  basado,  tal  vez,  en  el  hebreo 

samaritano  o  en  el  pelasgico,  y  que  muy 

bien  pudiera  ser  el  propio  de  los  tartesos. 

Futures  descubrimientos  en  la  region  de 

Montealegre  y  en  la  isla  gaditana  nos  daran 

algun  dia  la  clave  de  este  enigma  arqueolo- 
gico  y  quedara  demostrada  la  autenticidad 

de  aquellos  objetos  tachados,  con  alguna  li- 

gereza,  como  t'alsos. Otra  de  las  figuritas  tiene  marcado  carac- 
ter fenicio  y  es  muy  parecida  a  la  que  publica 

Heuzey  en  su  libro  Lcs  figurines  antiques  de 
lerre  cuite  du  Musee  du  Louvre,  (lam.  VIII, 

num.  I).  Representa,  indudablemente,  una 
divinidad  y,  como  dice  de  aquella  el  referido 

escritor,  tiene  un  caracter  particularmente 
asiatico.  El  barro  con  que  esta  modelada  es 

mas  resistente  y  compacto  que  el  de  la  cino- 
cefala  y  de  color  rojizo. 

Por  ultimo,  la  tercera  es,  mas  bien,  un 

fragmento  de  una  de  mayor  tamano  y  de  arte 

griego;  pero  modelada  en  barro  fino  y  mal 

co<ijdo  ha  perdido  casi  todas  sus  lineas,  apa- 
reciendo  ,en  la  fotografia  muy  desdibujada. 

En  el  mismo  terreno  que  todos  estos  restos 
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de  ceramica  encontramos 

una  serie  de  cabecitas  de 

barro,  que,  a  no  estar  cier- 
tos  de  su  autenticidad, 

podrian  suponerse  traidas 
a  Cadiz  posteriormente; 

pues  algunas  de  ellas,  se- 
gun afirmacion  de  distin- 

guidos  arqueologos  que 

las  ban  visto,  parecen  in- 
dudablemente  de  origen 

americano.  Aceptando 

que  lo  fueran,  y  una  vez 
que  han  sido  halladas  a 

gran  profundidad  y  jun- 
tas con  otras  de  caracter 

griego  o  fenicio,  asaltanos 

esta  duda:  ̂ habran  veni- 
do  a  parar  al  sitio  donde 
las  ha  Ham  os,  cuando  se 

construyeron  las  mura- 
llas  de  Cadiz,  entre 
escombros  mezclados 

con  algo  traido  por 
los  descubridores  es- 

panoles?  ,jo  sera  este 

un    dato    mas,    para 

demostrar  que  la  fa- 
mosa  Atldntida  de 

Platon  no  es  un  sue- 

no?  Es  muy  probable 

que  la  semejanza  que 
vemos  entre  algunas 

de   estas   cabecitas   y 
las  halladas  en  Ame- 

rica sea  la  misma  que 
es  natural  exista  en- 

tre todo  arte  primiti- 

vo  que  se  trabaja  en 
circunstancias  seme- 

jantes.  Pero  si  llegara 

a  demostrarse  que  el 

barro  de  unas  y  otras 
es  el  mismo,  no  seria 

aventurado    suponer 

queaquellosfenicios, 

que,  segun    Diodoro 
deSicilia,  se  hicieron       CERAMICA 

CERAMICA.  ESCULTURA  DE  CARACTER  GRIEGO 

a  la  vela  para  explorar  el 
litoral,  mas  alia  de  las 
Columnas  de  Hercules  y 

que  los  vientos  contraries 
arrojaron  a  los  limites  del 

Oceano,  fueran  los  porta- 
dores  de  tales  objetos. 

Conviene  tener  presen- 
te,  para  reforzaresta  tesis, 
que  Cricias  dice  que,  lo 

que  se  designaba  porTie- 
rra  firme,  era  un  verda- 
dero  continente  y  que  los 

tirrenos  quisieron  fundar 

una  colonia  en  dichos  te- 

rritories, a  lo  que  se  opu- 

sieron  los  cartagineses,  te- 

merosos  de  que  sus  con- 
ciudadanos  abandonaran 

la    patria  atraidos   por  la 
belleza    del    nuevo    pais, 

por    lo    cual,    segun 

Aristoteles,  el  Sena- 
do   decreto    pena    de 
muerte    contra    todo 

el  que  intentara  diri- 
girse    hacia    aquellas 
tierras. 

Del  mismo  modo 
los  textos  hebreos 

mencionan  que  cada 

tres  afios  una  tlota 
venia  de  Farsdchisch 

trayendo  oro,  plata, 

marfil,  pavos  reales  y 

monos  y  la  flota  de 

Hiran  traia  oro  y  ma- 
deras  finas  y  piedras 

preciosas  de  Oplrir 
hablando  tambien  del 

mar  dulce,  que  se  su- 
pone  sea  el  rio  do  las 
Amazonas 

Nada  podemosalir- mar    por    hoy.   pero 

descubrimientos  pos- 
teriores  iran  aclaran- 

CABECITAS      do  poco  a   poco  este 
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y  otros  muchos  puntos  dudosos  de  nuestra 

historia,  y,  sobre  todo,  el  dia  en  que  la  civi- 
lizacion  domine  la  costa  de  Marruecos  y 

puedan  estudiarse  las  muchas  ruinas  de  pri- 
mitives pueblos  que  existen  en  el  literal,  se 

vera,  que  si  muchos  de  los  pobladores  de 

America  pudieron  entrar  por  el  continen- 
te  asiatico,  no  era  empresa  extraordinaria 

para  los  navegantes  griegos  y  fenicios  el  pa- 

CABECITAS 

sar  desde  Africa  al  continente  americano. 

He  ahi  como,  por  el  estudio  de  una  indus- 
tria  vulgar,  puede  venirse  a  la  comprobacion 

de  un  hecho  historico  de  gran  transcenden- 
cia,  y  dia  llegara  en  que  el  documento  de 

barro  o  piedra,  enterrado  en  las  costasafrica- 
nas  nos  ensene  lo  que  documentos  olvidados 

y  noticias  de  navegantes,  ensenaron  a  Colon: 

esto  es,  que  los  griegos  y  fenicios  conocieron 
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cse  pais  rico  y  fertil,  que  el  teson  y  clarivi- 
dencia  de  una  mujer  habia  de  unir  a  la  civi- 
lizacion  europea. 

Es  suficiente  lo  manifestado  para  que  se 
comprenda  la  importancia  extraordinaria 
que  revisten  esos  descubrimientos  hcchos 
en  Punta  de 

Vaca.  Verda- 
deramente  las 
excavaciones 

que  se  realizan 
en  nuestro pais 
de  un  tiempo 
aca  nos  (lenan 
amenudo  de 

sorpresas,  pero 
pocas  habra 
como  la  que 

nos  ha  pro- 
pore  ionado 
esos  hallazgos 

en  tierra  gadi- 
tana.  Esto  vie- 
ne  en  favor  de 

cuantos  no  ce- 
san  en  su  cam- 

pana  de  que  se 
realicen  cum- 

plidas  excava- 
ciones en  aque- 

llos  parajes  es- 
panoles  donde 
suponese  que 
cabe  encontrar 

vestigios  de  e- 
dades  preteri- 
tas.  En  gran 
numero.relati- 
vamente,  fue- 
ron  las  autori- 
zacionessolici- 

tadas.con  arre- 
glo  a  la  ley,  en 

el  ano  1914,  para  emprender  excavaciones. 
Es  ello  un  buen  signo.  Pero,  indudablemen- 
te,  no  es  todo.  Mucho  queda  aiin  por  hacer 
entre  nosotros,  y  cuando  se  haga,  sin  duda 
nos  ira  reportando  resultados  inesperados. 

i5o 
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Deseemos,  por  lo  tanto,  que  los  interesantes 
descubrimientos  hechos  en  Punta  de  Vaca 

animen  a  efectuar  excavaciones  dondequiera 

se  suponga  que  cabe  hallar  algo  que  nos  re- 
vele  parte  de  nuestra  historia  lejanisima. 
Ello  sera  no  tan  solo  obra  patriotica,  sino 

laborar  por  la 

cultura  univer- 
sal, a  la  cual 

no  cabe  duda 

que  podemos contribuir  por 
cuenta  propia, 

adelantando- 
nos  a  realizar 
trabajos  para 

no  deplorar 

que  otros  de fuera  de  casa 

vengan  des- 

puesaempren- derlos. 

Con  elemen- tos  se  cuenta 

para  hacerlo  y 

con  entusias- 
mo  por  parte 
de  algunos,  y  a 
favor  de  ello  se 

va  ganando  a- deptos,  por 

mas  que  len- tamente.  Con- 

fesemos ,  em- 

pero ,  que  de un  tiempo  aca 

se  otorga  en 
Espaiia  mayor 
atencion  que 

en  otros  tiem- 

pos  a  todos  los 

problemas  ar- queologicos. 
Cierto  que  fue  ello  a  costa  de  insistir  diaria- 
mente;  pero  con  paciencia  es  como  en  todos 

los  lugares  se  convence  a  la  gente  de  la  nece- 
sidad  de  atender  a  lo  que  importa. 
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E.   CHICHARRO MIS  MODELOS  DE  AV1I.A 

CHICHARRO 

EN  medio  de  las  diferencias  livianas  y  de 
las  miseras  pasioncillas  que  desunen  a 

Jos  hombres  en  nuestra  patria,  se  dio  un  caso 

consolador  y  ejemplar,  cual  Cue  el  de  tor- 
marse,  por  modo  espontaneo  y  noble,  una 
corriente  de  opinion  en  favor  de  un  artista 

de  merito  para  ocupar  un  cargo  tan  especial 

e  importante  como  es  el  de  Director  de  la 

Academia  Espafiolade  Bellas  Artes  en  Roma. 

Otras  veces  la  opinion  no  se  mezclo  en  este 

asunto,  no  influyo  para  nada  en  el  nombra- 
miento,  sino  que  este  le  hizo  el  Gobierno 

por  propia  inciativa.  Pero  esta  vez  pidio  la 

designacion  un  grupo  numeroso  de  artistas, 

entre  los  cuales  se  contaban  los  mas  presti- 
giosos;  apoyo  esta  iniciativa  la  prensa  y  la 

autorizo  y  sanciono  la  Real  Academia  de 
Bellas  Artes  de  San  Fernando.  Por  modo 

tan  honroso  t'ue  nombrado  Director  dc  la 
Academia  de  Roma  don  Eduardo  Chicharro. 

No  obedecio  el  caso  a  mera  simpatia,  ni  so- 
lamente  a  la  admiracion  de  sus  obras.  Con 

razon  se  ha  dicho  que  ese  cargo  no  tiene 
exclusivo  caracter  docente:  el  Director  de 

esa  Acaaemia  no  ha  de  ser  tan  solo  un  maes- 

tro que  dentro  de  aquel  pedazo  de  nuestra 

patria  en  la  universal  del  Arte,  difunda  y 

mantenga  los  sanos  principles  y  fecundas 
ensenanzas  del  mismo;  ha  de  ser,  tambien, 

un  celoso  y  severe  fomentador  y  administra- 
dor  de  los  intereses  artisticos  de  Espana;  ha 

de  ser,  en  fin,  el  Embajador  del  Arte,  a  quien 
esta  encomendado  mantener  las  relaciones 

internacionales  en  el  mundo  espiritual,  cuyo 

modo  de  expresion  es  la  belleza  plastica. 
Convencida  de  todo  esto,  la  opinion  se  fijo 
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en  el  senor  Chicharro  por  ser  un  pintor  mo- 
derno,  joven  y  animoso;  por  ser  un  artista 
reflexive  y  de  solida  cultura;  por  ser  un 
hombre  integro,  serio:  un  caracter.  Pocas 
veces  se  dan  tan  felices  circunstancias  en  una 

persona  para  un  cargo  especial  elevado. 
Nada  de  lo  dicho  tiene  verdadera  relacion 

con  este  trabajo,  cuyo  fin  es  hacer  un  juicio 
de  la  production  del  pintor  Chicharro;  pero 
tampoco  era  licito  dejar  de  hacer  oportuna 
mencion  de  ese  su  ultimo  triunfo,  que  vale 

tanto  como  un  premio  de  honor,  y  segura- 
mente  no  sera  el  ultimo  que  gane  el  artista, 
para  honra  de  nuestra  patria. 

Valga  lo  dicho  como  introduction  y  ven- 
gamos,  caro  lector,  al  asunto. 

I 

Eduardo  Chicharro  nacio  en  Madrid,  en 

1873.  Recibio  las  primeras  ensenanzas  del 

Arte  en  la  Escuela  especial  de  Pintura,  Es- 
cultura  y  Grabado.  Se  perfecciono  primero 

con  don  Manuel  Dominguez,  ultimo  repre- 
sentante  de  nuestra  pintura  clasica  moderna; 

despuescon  Soro- 
lla,  nuestro  gran 
colorista.  Pensio- 
nado  luego  en 
Roma,  alii  acabo 

de  formarse,  y  vi- 
sito  Grecia,  con 

todo  lo  cual  de- 
puro  su  gusto. 

Tan  solido  a- 
prendizaje ,  valio 
aChicharro,  hom- 

bre reflexive  y  e- 
quilibrado,  su 
person  alidad, 
fuerte  y  sincera, 

de  realista  y  soiia- 
dor,  que  ora  gus- 
ta  del  genero  pin- 
toresco  y  busca  el 
caracter  de  los  ti- 

pos,  ora  se  eleva 

a  la  gran  pintu- 
ra, mostrandoele-  E.  CHICHARRO 

gancias  y  fantasias  seductoras,  ora  acomete 

audazmente  la  expresion  extrana  de  un  efec- 
to  de  luz. 

Presento  en  la  Exposicion  Nacional  de 
1890  un  Estudio  al  carbon;  en  la  de  1895  un 

Paisaje;  en  la  de  1897  cuatro  lienzos,  ganan- 
do  Mencion  honorifica. 

Dio  el  paso  decisive  en  su  carrera  en  1899, 

pues  en  la  Exposicion  Nacional  obtuvo  se- 
gunda  medalla  con  su  cuadro  Las  uveras,  y 
ademas  gano  la  pension  de  Roma.  De  Roma 

envio  Chicharro  su  triptico  El  poema  de  Ar- 

mida  y  Reinaldo,  que  le  valio  primera  meda- 
lla en  la  Exposicion  de  1904;  y  otra  primera 

medalla  gano  en  el  certamen  de  1908  con 
otro  triptico  muy  notable:  Las  ires  esposas. 

A  todo  esto,  en  el  extranjero  habia  sido  pre- 
miado  con  medallas  de  segunda  clase,  pri- 

mero en  Lieja  y  luego  en  Munich,  en  igo5; 
y  lo  fue  con  medalla  de  primera  clase  en 
Buenos  Aires,  en  1910,  afio  dichoso  para  el 
artista,  pues  ademas  gano  diploma  de  honor 

en  la  Exposicion  Nacional  de  Valencia;  des- 
pues  de  haber  obtenido  primeras  medallas  en 

Barcelona,  en  la 

Exposicion  Inter- nacional  de  1907 

y  en  la  Hispano- 
Francesa  de  Zara- 

goza,en  1908.  Aun 
gano  otra  primera 
medalla  en  Bar- 

celona, en  1911. 
Deesta  relacion  se 

deduce  que  en  12 
anos  consiguio  la 
firma  de  Eduardo 

Chicharro  la  con- 

sagracion  legiti- 

ma  que  otros  tar- 
daron  dobletiem- 
po  en  conquistar. 
Ello  basta  para 

comprender  que 
al  talento  se  ha 

unido  la  volun- 
tad  para  avanzar 

LA  MAMA  POSTIZA  en  la  lucha. 
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E.  CHICHARRO ARMIDA  Y  RE1NALDO.  (,\1USEO  DE  ARTE  MODERNO) 

Es  de  notar  que  otros  artistas  ban  conse- 

guido  todo  esto  con  su  talento  y  con  su  per- 
sona, esto  es,  exteriorizando  inconsciente- 

mente,  si  se  quiere,  su  impresionabilidad 

exquisita,  su  acometividad  ambiciosa,  su 

porte  bohemio.  Chicharro  es  lo  contrario  de 
todo  esto.  Es  un  hombre  sencillo  y  serio.  No 

es  facil  confundirlo  con  un  simple  oficinista, 

porque  su  porte  no  es  vulgar  sino  modesto; 
porque  ni  en  ello  ni  en  sus  maneras  hay 
nada  del  convencionalismo  de  la  comedia 

burocratica.  Es  un  hombre  comedido  y  pru- 
dente,  que  habla  poco  y  discurre  bien,  que 

no  murmura  ni  prodiga  elogios.  En  su  sem- 
blante  revela  la  integridad  de  su  caracter;  en 

sus  ojos  serenos  y  brillantes  la  superioridad 

de  su  talento  y  su  espiritu  observador.  Se 

comprende  que  es  un  sujeto  que  hace  vida 
interior,  que  oculta  a  los  demas  el  mundo  de 

sus  ideas.  Artista  moderno,  que  vive  una 

epoca  de  transicion  en  la  que  una  peligrosa 

corriente  anarquica  lo  invade  todo  y  des- 

carria  a  muchos,  sabe  abstraerse  para  estu- 

diar  el  natural  y  reproducirlo;  ha  disciplina- 
do  su  trabajo  y  seguro  de  si  mismo  produce 
mucho  por  distintos  modos  o  tendencias, 

proponiendose  temas  pictoricos  que  desarro- 
lla  y  apura  sin  vacilacion,  siempre  fiel  a  la 
buena  causa  de  «el  arte  por  el  arte».  Asi  ha 

triunfado  siempre,  produciendo  un  arte  hon- 
rado,  sano  y  vigoroso. 

II 

No  es  necesario,  para  juzgar  la  produc- 
cion de  Chicharro,  hacer  la  historia  de  su 

paleta,  la  cual  dio  bien  pronto  muestras  bas- 
tante  claras  de  la  personalidad  del  artista. 

Y  pues  hemos  de  juzgar  su  labor  de  doce 

anos  para  apreciar  el  merito  de  su  personali- 
dad en  el  momento  actual,  parece  conve- 

niente  considerarla  en  esos  varies  aspectos  o 

tendencias,  con  tanta  mas  razon  cuanto  que 

lejos  de  seiialarse  en  ese  periodo  sucesivas 

fases  de  dicha  paleta  fuerte,  rica  y  variada, 

gusta  siempre  de  ejercitarse  por  uno  u  otro 
modo  o  estilo. 

A  cuatro  pueden  reducirse  estos  estilos, 

que  llamaremos  literario,  realista,  luminoso 

y  colorista.  Dentro  de  ellos  buenoseraseguir 
el  orden  cronologico  de  la  produccion  y  ser 

parco  en  describirla  por  cuanto  dan  exacta  y 

detallada  cuenta  de  ella  las  ilustraciones  gra- 
ficas  que  prestan  realce  al  presente  trabajo. 

Genero  literario  debemos  llaniar  en  este 

caso  y  en  rmiltitud  de  los  que  nos  ofrecen  las 

Artes  plasticas,  al  que  esta  inspirado  en  la 

produccion  o  siquiera  en  el  gusto  y  tenden- 
cia  de  la  Poesia,  de  la  novela,  etc.  Este  gene- 164 
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ro  plastico  es  el  que  ha  sustituido  al  histo- 
rico  tan  en  boga  en  otro  tiempo.  En  algunos 
artistas  modernos  la  influencia  literaria  ha 

sido  pasajera  y  ac- 
cidental; en  Chi- 

charro,  h  ombre 

culto  y  es  pi  ritual, 
debia  encarnar  y 

ha  encarnado  por 
modo  notable. 

La  primera  obra 

suya  que  lo  acre- 
dita,  entre  las  que 
conocemos,  es  la 

que  lleva  por  ti- 
tulo  Los  ojos  cla- 
ros ,  pintada  en 
Madrid,  antes  del 

viaje  de  pensio- 
nado  a  Roma.  Es 

una  media  figura 

de  linda  lugarena 

con  su  rebozo  ca- 

racteristico,  que 

recorta  su  ovala- 

do  rostro  de  Vir- 

gen  y  con  la  alila- 
da  mano  sobre  el 

pecho  contempla 

con  sus  ojos  cla- 

ros  y  serenos  n\  es- 

pectador.  La  sim- 
plicidad,  el  corte 
arcaico  de  la  si- 

lueta,  son  aqui  las 
notas  salientes. 

La  Gerusalemme 

Liberata,  de  Tor- 

quato  Tasso,  ins- 
pire en  Roma  a 

nuestro  artista  el 

triptico  titulado 

El  poema  de  Ar-  E  CH.CHARRO 
mida  y  Rcinaldo. 

Represento  tres  pasajes  del  mismo,  tornados 

de  los  cantos  XIV,  XVIII  y  XX,  esto  es:  Rei- 
naldo  prisionero  entre  las  flores  de  Armida; 

el  bosque  encantado  en  que  «las  hijas  de  las 

selvaticas  cortezas  danzan...»  y  Reinaldodes- 
cubre  a  Armida  en  el  seno  de  un  mirto;  y 
Armida  abandonada  clavandose  un  dardo 

en  el  pecho.  Estos 
tres  motives,  en 

especial  el  segun- 
do  y  capital  que 
trato  en  mayor 

campo  el  artista, 
dieronle  motivo 

para  una  nota  de 
color  calida  y  vi- 

brante  y  un  estu- 
dio  de  desnudos 

lemeniles  y  de  li- 

geras  telas  ondu- 
lantesconremem- 
branzas  griegas  y 

fforentinas.  La  e- 
levacion,  la  dig- 

nidad  y  la  valen- 
tia  decorativa  que 

imperan  en  esta 
obra  anunciaban 

ya  un  artista  de 

grandes  alientos. 
Fue  este  triptico, 

pintado  en  1903, 

el  envio  de  Roma 

del  pensionado 
Chicharro. 

En  el  certamen 

de  1908  vuelve  a 

presentar  un  trip- 
tico, no  inspirado 

en  obra  alguna  li- 
terariadetermina- 
da,  sino  en  un 

concepto.  Lotitu- 
16  Las  tres  esposas 

y  hubo  de  simbo- 
lizar  en  ellas,  y 

LA  CASA  MUERTA 

MELANCOLiA 

posiciones:  prime- ro,  la  esposa  mistica,  emula  de  Teresa  de 
Jesus,  vencida  de  divino  amor  a  los  pies  de 

un  Crucifijo  y  arrebatada  en  extasis  por  la 
voz  misteriosa  de  un  angel,  en  un  sagrado 
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recinto  que  tiene  por  fondo  una  vidriera 
donde  se  ve  representado  por  arcaicas  figuras 

el  Juicio  Final;  luego,  el  amor  humano,  re- 
presentado en  una  bella  enamorada  y  dicho- 

sa  mujer,  una  arrogante  florentina  del  Rena- 
cimiento,  a  quien  engalanan  para  sus  bodas 
otras  mujeres  y  sorprende  la  llegada  del 
apuesto  prometido;  y  el  amor  ideal,  vision 

de  ensueno,  sutil  imagen  femenil  que  entre 

gasas  se  esfuma. 
Aqui,  como  en  el  triptico  de  Armida,  que 

encierra  un  concepto  semejante,  dio  el  autor 

mayor  desarrollo  a  la  composicion  que  re- 
presenta  el  amor  humano,  fuente  de  la  vida. 
En  esta  composicion,  en  que  palpita  un 
hondo  sentimiento, dignilicado   y   grande. 
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concentre  e!  interes,  y  Io  consiguio  pictori- 
camente  con  el  ambiente  luminoso,  la  ri- 

queza  y  variedad  del  color  y  el  gusto  exqui- 
site con  que  remembro  la  pintura  florentina; 

lo  consiguio  tambien  oponiendo  a  este  cua- 
dro  risueno  los  graves,  oscuros  y  misteriosos 
de  los  amores  ultra  terrenos. 

El  artista  se  mostro  en  esta  obra  maestra, 

acaso  la  mas  importante  que  ha  producido. 

completamente  formado  y  dueno  de  sus  fa- 
cultades.  Hasta  en  la  tecnica  ofrecio  novedad, 

pues  la  pinto  al  temple. 
,  La  tendencia  decorativa,  esto  es,  a  la  gran 

pintura,  que  se  advierte  en  las  dos  importan- 
tes  obras  citadas,  acentuola  francamente  en 

otra,  tambien  de  concepcion  literaria,  un 

lienzo  apropiado  a  friso  o  sobrepuerta,  que 

pinto  en  191 1  y  figuro  en  la  Exposicion  Na- 
cional  de  Arte  De- 
corativo  entonces 

celebrada.  Titulo 

esta  obra  Inspira- 
tion y  sin  duda 

quiso  representar 
la  que  recibe  el 

artista,  de  las  suce- 
sivas,  variasy  aun 

opuestas  ideas, 

tendencias  y  for- 

masque  la  Histo- 
ria  en  su  desarro- 
llo  le  ofrece.  En 

medio  y  en  pri- 
mer termino  de 

la  composicion  se 
ve  a  un  artista, 

abstraidoen  aque- 
llas  ideas  que  pa- 
rece  alentar  a  su 

oido  una  Musa 

moderna  y  que  se  suceden  encarnadas  en 

figuras  que  representan  las  epocas  tipicas  del 
desarrollo  historico  de  los  distintos  ideales 

de  la  humanidad:  el  misterioso  Egipto  sim- 
bolizado  en  la  imagen  solar  de  Horus,  que 
en  su  reposo  solemne  parece  desafiar  a  los 

siglos  ;  la  Grecia  inmortal,  cuya  remem- 
branza  se  hace  sensible  en  un  grupo  de  la 

E.  CHICHARRO 

leyenda  heroica  del  amor  salvaje  del  cen- 
tauro  Eurition  por  Deidamia,  cuyas  figuras 

destacan  sobre  la  columnata  de  un  templo 

griego;  la  Italia  del  Renacimiento,  represen- 
tada  por  una  gentil  dama  florentina,  una 

Beatriz  a  cuya  silueta  presta  relieve  un  poe- 
tico  arbol;  al  otro  lado  los  personajes  de  la 

comedia  italiana,  figuras  Ilenas  degraciacor- 
tesana;  junto  a  ellas,  una  espiritual  japonesa 

sentada,  y  por  contraste  y  final  de  estas  notas 
risueiias  la  ascetica  figura  de  San  Francisco 

de  Asis,  interpretado  con  la  austera  sencillez 

realista  del  arte  espanol  del  siglo  xvn  y  escu- 
chando,  en  su  extasis,  la  celestial  melodia  de 

un  angel  musico,  que  recuerda  los  represen- 
tados  por  la  pintura  mistica  del  siglo  xv. 
Obra  singular  es  esta  cuya  factura  participa 

de  las  ensenanzas  clasicas  del  autor  y  de  sus 

aficiones  moder- 

nistas  y  decorati- vas.  Por  ultimo, 

una  triste  rinco- 
nadade  Lequitio, 
La  casa  miter ta,  y 

un  arido  paisaje 

de  Avila,  Melan- 
colia,  bastan  para 

completar  laspro- 
ducciones  de  ca- 
racter  literario  o 

poetico  de  Chi- charro. 

El  genero  rea- 
lista, al  que  en  es- 

tos  u him os  ail os 

ha  prestado  nues- tro  artista  honda 

atencion,  la  me-, 
rece  muy  especial 

por  nuestraparte. 
Justamente  la  primera  obra  en  que  Chi- 

charro  se  dio  a  conocer  como  pintor  de  valia, 

segun  queda  dicho,  fue  una  composicion  rea- 
lista, Las  uveras,  pintada  en  Almeria  en  1899. 

Representa  unas  obreras  preparando  uva  de 

embarque,  y  ello  dio  motivo  al  artista,  que 
entonces  sentia  el  influjo  de  su  aprendizaje 

al  lado  del  maestro  Sorolla,  para  pintar  una 

KRAGMENTO  DEL  CUADRO  «LA  COMIDA» 
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impresion  del  natural,  donde,  aparte  una 
nota  justa  de  luz  y  de  color,  hizo  un  notable 
estudio  realista. 

No  lo  fue  menos  el  que  pinto  en  Vizcaya 
en  1907  titulado  El  Angelus,  pagina  curiosay 
sentida  de  las  costumbres  patriarcales  de  las 
sencillas  gentes  vascas.  Unos  marineros  en  la 
taberna,  al  sentir  el  toque  de  oracion,  todos, 
menos  el  mas  viejo,  se  han  puesto  de  pie  y 
rezan;  los  vasos  de  vino  aguardan  sobre  la 
mesa.  La  luz  oblicua  resbala  sobre  las  figuras 
de  aquellos  hombres  sanos,  robustos  y  toscos, 

hombres  de  fe  y  detrabajo.  Estecuadrode  fac- 
tura  amplia,  suelta  y  acentuada,  es  una  obra 
que  porsu  realismosubyugaalcontemplador. 

Hay  que  considerar  despues,  como  parte  im- 
portantisima  de  la  produccion  de  Chicha- 
rro,  la  serie  de  cuadros,  estudios  acabados  del 

natural,  que  en  estos  ultimos  anos  ha  reali- 
zado  en  la  provincia  de  Avila,  en  la  que  asi- 
duamente  ha  pasado  los  veranos  el  artista, 

con  algunos  companeros  y  discipulos,  reali- 
zando  una  especie  de  apostolado  del  arte  rea- 

lista. Estos  cuadros  figuraron  en  su  mayor 

parte  en  una  de  las  ultimas  Exposiciones  Na- 
cionales.  Los  examinaremos  brevemente. 

Castilla  titula  un  lienzo  pintado  en  1908,  el 
cual  muestra  en  la  parda  campifia  avilesa  un 

paso  de  Semana  Santa,  «la  Oracion  en  el 

Huerto»  representada  por  un  Nazareno  rigi- 
do,  con  traje  de  aceitera  y  en  primer  termino 

E.  CHICHARRO  LA  ESPOSA  DE  LA  MUERTE 
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una  aldeana  con  su  rebozo,  que  le  besa  en  la 

mano  y  lleva  ei  panuelo  apretado  en  la  otra; 

la  figura  real  y  devota,  tan  rigida  como  la  de 

palo.  Con  ello  ha  caracterizado  una  tradi- 
cion  y  una  raza. 

Mas  interesantes  aim  son  los  cuadros  de 

genera  en  que  ha  retratado  tipos  avileses  con 
castizo  realismo  y  con  la  (idelidad  rigurosa  y 

aiin  despiadada  con  que  un  animalista  retrata 

un  bruto;  de  manera  que  la  psicologia  de  los 

rudos  seres  que  le  sirvieron  de  modelo  apa- 
rece,  como  en  la  realidad,  envuelta  en  la 

corteza  del  terruiio.  En  tal  sentido  y  teniendo 

ademas  en  cuenta  el  cuidado  con  que  acusa 

los  rasgos  individuales  caracteristicos,  dentro 

de  los  generales  etnico-sociales,  puede  decirse 

que  esta  pintura  es  eminentemente  natura- 
lista.  No  se  trata,  pues,  de  la  pintura  de  genero 

tal  como  se  cultivo  hasta  hace  pocos  aiios, 

hasta  que  al  genero  historico  consagrado 

como  gran  pintura  ha  sustituido  el  que  tiene 

por  credo  la  verdad  contemporanea  y  dando 

a  cualidades  tecnicus  la  importancia  que 

antes  tenian  los  asuntos.  Decimos  antes,  y 

debiamos  decir  aver,  porque  en  la  historia 

de  nuestra  pintura  tenemos  el  antecedente  de 
ese  credo  artistico  en  los  enanos  de  Velaz- 

quez y  en  las  escenas  populares  de  Goya. 

De  esas  creaciones,  sobre  todo  de  las  pri- 
meras,  desciende  en  linea  recta  El  jorobado 

de  Burgokondo.  Pinto  Chicharro  este  lienzo 

en  1908  y  represento  en  el,  en  figuras  de  ta- 
mano  natural,  una  escena,  acabada  por  lo  ti- 
pica,  de  las  costumbres  lugarenas.  En  medio 

aparece  sentado  el  protagonista,  hombrecillo 
contrahecho.  Su  rostro  tiene  una  expresion 

de  vago  dolor,  de  semi  condencia  de  su  des- 

dichada  deformidad  y  un  gesto  de  rudimen- 
taria  emocion  estetica,  pues  tan  misero  ser 

tiene,  por  compensacion  y  consuelo,  su  arte: 
la  Musica;  la  miisica  pastoril  o  medieval  que 

sus  manos  angulosas  y  rudas  producen  en 

un  instrumento  de  cuerda,  que  mejor  merece 

el  nombre  de  rabel  que  el  de  violin.  Escu- 
chan  embobados  la  miisica  del  jorobado  un 

hombre  en  pie  y  dos  mujeres  sentadas,  una 

con  las  manos  religiosamente  cruzadas,  otra 

teniendolas,  en  postura  de  visita,  posadas 

sobre  el  abultado  y  adornado  ret'ajo  y  engala- 
nada  con  el  pintoresco  sombrero,  usual  entre 
las  naturales  del  valle  Ambles. 

En  1910  pinto  un  cuadro  de  mayor  com- 
posicion  y  mas  propiamente  de  genero:  La 
fiesta  del  pueblo.  Representa  la  plaza  del 
mismo,  con  la  cruz  de  piedra  en  medio,  la 

fuente,  y  al  f'ondo,  entre  las  casas,  el  porche 
de  la  iglesia.  En  primer  termino  se  ve  un 

hombre  y  una  mucliacha  ante  su  puesto  de 

golosinas  y  baratijas;  una  mujer  y  tres  chi- 
chos.que,  por  sus  trajes,  son  un  hombrecillo 

E.  CHICHARRO 
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y  dos  mujercitas,  una  de  ellas  contemplando 
cabizbaja  a  las  otras  criaturas  felices  con  sus 

juguetes.  Tipos,  posturas,  vestidos  son  mo- 
delos  de  caracter  y  verdad  expresados  de  un 

modo  tan  justo  y  acabado,  que  no  hay  mas 

que  pedir. 
Kn  1911  pinto  dos  cuadros  que  son  estu- 

dios  individuates  de  gran  fuerza,  por  el 

mismo  estilo  que  el  jorobado.  Es  uno  de 

ellos  El  tio  Carromato,  labriego  con  porte  de 

antiguo  hidalgo,  embozado  en  su  capa,  el 

curtido  rostro  con  esa  seriedad  en  que  parece 

reflejada  la  agria  dureza  del  campo  en  el  duro 

clima  castellano,  los  ojos  astutos,  la  callosa  y 

ruda  mano  en  el  embozo.  Su  dura  y  oscura 

silueta  destaca  sobre  bianco  muro  en  el  que 

descansa  el  arado,  cual  honrado  y  preciado 

blason.  La  rudeza  y  la  gramatica  parda  no 

han  tenido  mejor  representacion.  Por  otra 

parte,  la  simplicidad  de  esta  figura  vale  por 
una  composicion  de  muchas. 

El  otro  cuadro,  titulado  La  comida,  es  fiel 

trasunto  de  las  costumbres  de  esas  gentes 

sencillas.  El  propio  tio  Carromato  esta  sen- 
tado  a  la  mesa,  mesa  enana  colocada  en 
medio  de  la 

cocina  y  sobre 
la  cual  esta  la 

cazuela;  cu- 
chara  en  ma- 
no,  tiene  la 
otra  codiciosa 

en  la  jarra  de 
vino.  Frente  a 

el  esta  sentada 

la  niiia  con  su 

buen  pedazo 

de  pan  en  la 

mano:  junto  a 
ella  la  madre, 

mujerenjuta  y 
curtida,en  pie, 

cortando  pany 

mirando  al  es- 

pectador  con 
esa  mirada  y 

ligera  sonrisa, 
mezcla  de  iro-  E.  CHICHARRO 

nia  recelosa  y  de  cortedad.  Si  el  cuadro  an- 

terior encanta  por  lo  sintetico,  este  por  lo  vi- 

goroso.  Completan  esta  serie  de  cuadros  avi- 
leses  los  titulados  Tipos  del  vallc  Ambles  y  La 

chica  dc  las  gallinas,  que  son  nuevas  y  pinto- 
rescas  paginas  de  la  vida  regional  castellana. 

No  solamente  en  Espana  rindio  nuestro 

artista  tribute  al  genero  realista.  Vease  el  so- 
lido  trozo  de  animalista  La  junta,  pintado 
en  Cerdefia. 

La  luz,  todo  un  credo  de  la  pintura  mo- 

derna,  ha  tenido  y  tiene  en  Chicharro  deci- 

dido  y  original  cultivador.  La  primera  mues- 
tra  que  de  ello  dio  fue  por  demas  audaz:  el 
cuadro  Nochc  de  verbena,  pintado  y  expuesto 

en  Madrid  en  1906.  El  tema  es  un  efecto  de 

luz  mas  que  nocturna,  artificial.  Reflejos 

verdes,  rojos  y  amarillos  de  la  noche  y  de  las 

multiples  luces  de  la  verbena  que  banan  con 

rafaga  de  bacanal  la  escena,  prestan  extrano 

realce  a  las  tres  figuras  de  primer  termino 

que  van  de  jolgorio  en  un  coche:  dos  chulo- 
nas  de  manton  de  Manila  y  un  chulo  borra- 
cho,  con  sombrero  cordobes  y  puro  en  mano. 

Las  tres  movidas  figuras  lo  expresan  todo  en 

aquella  orgia 

de  placer  tra- 
gico  y  de  luz 
magica. 

Al  propio 

tiempo  expuso 
el  autor  otro 
cuadro  suyo, 

que  hoy  figura 
en  el  Museo  de 

Barcelona, pin- 

tado en  Orien- 
te.  El  asunto 

ofrece  singular 

contraste  con 
el  anterior; 

pero  el  tema 
pictorico  es  el 
mismo,  un  e- 
lecto  de  luz  ar- 

tificial. Se  ti- 

tula  Los  Eran- 
PASTORA  IMPERIO  gelios  y  repre- 
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senta  una  ceremonia  en  el  interior  de  una 

iglesia  griega.  Dos  mujeres  con  tipicos  trajes 

griegos  modernos,  que  aparecen  en  primer 

termino  alumbradas  por  los  reflejos  de  los  ci- 
rios,  se  llevan  la  atencion  del  espectador,  al 

que  admira  la  amplia  factura  de  esta  notable 
obra. 

Recientemente  ha  vuelto  Chicharro  a 

cultivar  efectos  de  luz  extraiios  y  dificiles  y 

ha  buscado  sus  asuntos  en  el  teatro  y  sus 

modelos  en  bailarinas  verdaderas  y  originates 
artistas. 

Son  estos  cuadros  La  Pastora  Imperio 

y  Tortola  Valencia,  pintados  en  1910}'  1912. 
El  primero  es  un  efecto  de  la  extrana  luz  de 

las  candilejas  del  proscenio;  el  segundo,  mas 

importante,  es  la  peregrina  figura  de  la  Tor- 

tola,  que  ha  dado  motive  al  artista,  no  sola- 
mente  para  una  silueta  exotica  y  arcaica,  sino 

para  un  estudio  de 
desnudo  en  con- 

traposicion  a  los 
vivos  colores  de 

telas,  joyas  y  ador- 
nos,  de  tones  en- 
teros  y  crudos  y 

para  una  pintura, 
en  suma,  del  mas 

atrevido  moder- 
nismo.  Esestecua- 

dro,  por  su  tema 

pictorico  peligro- 
so,  uno  de  los  ma- 

yores  atrevimien- 
tos  de  Chicharro, 

que  ha  triunfa- 
do  por  su  talento, 

donde  la  mayoria 

de  los  pintores  hu- 
bieran  fracasado. 

Al  mismo  ge- 

nero  que  estos  cua- 
dros pertenece  el  titulado  La  mama  posti^a, 

que  reproduce  en  graciosas  y  expresivas 

figuras  un  tema  analogo  al  de  la  Imperio. 

Se  dira  que  todos  estos  efectos  de  luz 

son  muy  extranos,  excepcionales  en  la  reali- 
dad,  artificiosos;  temas  propuestos  por  el 

E.  CHICHARRO 

mismo  artista  para  veneer  las  dificultades 

que  realizarlos  le  ofrecia.  Hay  otros  cuadros 

suyos,  en  cambio,  en  que  ha  gustado  de  re- 
producir  efectos  de  luz  natural.  Tales  son 

La  mo^a  de  la  sandia,  lugareiia  avilesa,  y  Al- 
deana  de  At^ara  (Cerdena),  que  contrasta  con 

la  anterior  por  su  tipo  fino  y  su  artistica  toca 

de  tules  transparentes.  Pero  una  y  otra  se  re- 
ducen  a  un  mismo  tema  de  luz,  a  un  contra 

luz,  pues  una  y  otra  figura,  medias  figuras 
las  dos,  aparecen  de  frente,  dando  espalda  a 

la  ventana  cuya  claridad  perfila  sus  siluetas; 

claridad  opaca  en  la  maciza  figura  castellana 

y  luminosa  en  la  graciosa  figura  de  Cerdena. 
Por  eso  es  interesante  verlas  juntas. 

Al  mismo  genero  de  cuadros  luminosos 

pertenece  un  retrato  de  senora:  dona  M.  E. 

de  C.,  que  figure  en  la  Exposicion  Nacional. 
Chicharro  ha  pintado  poquisimos  retratos. 

No  se  ha  dedicado 

a  este  genero  de 

obras,  por  lo  cual 

no  hay  que  hablar 
de  ello  al  tratar  de 

sus  producciones 

y  si  hablamos  de 
este  no  es  como  re- 

trato propiamen- 

te,  sino  como  cua- 
dro,  pues  le  ha 
dado  un  caracter 

especial,  buscando 
hasta  en  el  tipo,  el 

traje  de  moda  de 

1830  y  el  fondo 
con  un  sauce  ro- 
mancesco  y  una 
ruina  romana  al 

fondo,  reflejadaen 

el  agua,  la  remem- 
branza  poetica  de 

los  tiempos  de  La- 
martin.  Ademas  esta  pintado  al  temple. 

Chicharro,  por  temperamento,  ha  tenido 

siempre  aficion  a  tratar  temas  puramente  co- 
loristas.  Bien  lo  acreditan  los  estudios  que 

hizo,  en  1903,  en  Atenas,  de  la  famosa  Acro- 

polis y  del  clasico  Partenon.  Otro  estudio  co- 

rtETRATO  DE  SENORA  EN  TRAJE  DE  EPOCA 
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E.   CHICHARRO 

lorista  interesante,  del  mismo  genero,  es  el 

del  trozo  central  del  magnified  retablo  de 

talla  estofada  de  la  iglesia  de  la  Cartuja  de 

Burgos;  pintura  brillante  de  gama  dorada. 

Como  impresion  del  natural  debemos 
citar,  en  esta  serie  de  obras,  la  titulada  Isla  de 

Lequeitio  (Vizcaya),  en  cuyo  cielo  resalta  una 
nube  roja.  Pinto  este  lienzo  en  11)07. 

Pero  en  sus  excursiones  por  Avila  no  ha 

dejado  de  pintar  tambien  motives  coloristas. 

Muy  notable  es  Rosquillas  y  vino  bianco. 

gitana  sirviendo  vasos  de  vino  que  va  dejan- 

do  en  una  mesa  o  mostrador  donde  ha  pues- 
to  un  plato  hondo  con  rosquillas.  Todos 
estos  accesorios,  mas  el  jarro  y  los  platos  de 

loza  pintada  que  recuerda  la  talaverana,  co- 

locados  en  un  anaquel  y  la  figura  de  la  mu- 

chacha  morena  con  su  rizo  en  la  t'rente,  su 
joyel  morisco  de  filigrana  al  cuello,  forman 

un  rico  conjunto  de  color  y  de  realismo. 

Tal  es  la  produccion  de  Chicharro.  Para 
dar  cuenta  de  ella  nos  hemos  fijado  en  obras 

tipicas  e  importantes;  pero  muchisimas  mas 

LA  YUNTA 

han  brotado  de  sus  pinceles  nunca  ociosos, 

siempre  animados  por  la  observacion  conti- 
nua  y  el  estudio  constante  de  la  vida. 

Ill 

Si  para  determinar  la  significacion  de  este 
pintor  entre  los  nuestros  contemporaneos, 
hubieramos  de  atender  al  desarrollo  de  sus 

facultades,  segun  es  dable  apreciarle  en  sus 
primeras  obras,  habriamos  de  senalar  en  el 

primeramente  la  aficion  al  gran  arte,  la  ten- 
dencia  a  lo  grandiose  y  decorative,  sugeridas 
por  las  ensenanzas  del  maestro  don  Manuel 

Dominguez  y  acrecentadas  en  Roma.  En  esas 
doctrinas  clasicas  estan  concebidas  sus  obras 

de  caracter  literario,  sobre  todo  los  tripticos 

con  que  el  artista  rindio  tribute  a  ese  genero 

de  pintura,  o  si  se  quiere,  de  asuntos  que  se- 
nalan  el  momento  de  transicion  entre  los 

historicos  y  los  de  la  vida  moderna  en  el  des- 
arrollo del  arte  espanol  contemporaneo. 

Pero  Chicharro,  hombre  de  su  tiempo,  es 

un  eclectico  y  por  ello,  al  propio  tiempo  que 
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E.  CHICHARRO 

siguio  esa  tendencia,  tuvo  el  acierto  de  com- 
pletar  su  aprendizaje  al  lado  del  gran  Sorolla. 

que  le  inicio  en  la  corriente  moderna,  en  el 

credo  pictorico  de  la  luz  y  del  color,  que  ya 

en  obras  como  el  triptico  de  Armida  se  ma- 

nitiesta  en  feliz  consorcio  con  aquella  prime- 
ra  tendencia,  y  sin  ella  en  otras  obras  como 
Nochc  de  rerbena. 

Senalamos  ambas  tendencias  como  ante- 

cedente  no  mas,  pues  para  apreciar  la  perso- 
nalidad  de  Chicharro  hay  que  estimar  ante 
todo  su  native  amor  al  natural,  a  estudiar  su 

variedad  inagotable,  a  penetrar  e  interpretar 

su  caracter  y  expresion  justa.  Esto  es,  a  nues- 

tro  juicio,  lo  que  constituye  el  rasgo  funda- 
mental y  palpitante  en  toda  la  produccion  de 

Chicharro.  el  cual  es  en  el  arte  un  investiga- 
dor  de  la  verdad.  No  le  importa  que  esta  sea 

DOLOR    (Coleccion  de  los  Marqueses  de  Bermejillo) 

bella  o  tea,  graciosa  o  desgraciada:  por  ser 

verdad  la  busca,  la  acepta  y  la  representa  con 
honrada  sinceridad. 

En  la  pintura  espanola  su  filiacion  hay 

que  buscarla  en  los  pintores  clasicos  castella- 
nos:  en  Velazquez,  en  Mazo,  en  Pereda,  en 
Carreiio,  en  Rizi,  con  el  castizo  naturalismo 

de  todos  ellos  y  la  fantasia  del  ultimo.  Como 
ellos  estima  la  solidez  de  su  paleta,  dibuja 

con  la  pincelada,  busca  en  el  color  la  magica 

expresion  de  la  vida.  Pero  no  los  imita  y  hace 
bien.  Si  hallais  parentesco  entre  el  jorobado 

de  Burgohondo  y  los  enanos  de  Don  Diego, 

pronto  echareis  de  ver  que  ese  parentesco 

esta  mas  en  los  modelos  que  en  los  artistas 

que  respectivamente  los  interpretaron. 
Mas  el  naturalismo  de  Chicharro,  como 

artista  moderno  espanol  es  mas  general,  res- 
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ponde  a  un  concepto  mas  amplio  que  el  de 

aquellos  pintores;  puesto  que  no  solamente 

busca  sus  asuntos  en  la  parda  campiiia  caste- 
liana  y  entre  los  blancos  muros  de  las  viejas 

viviendas,  sino  que  los  busca  tambien  en  los 

et'ectos  de  luz,  ora  en  la  luz  que  se  Ultra  a 
traves  de  los  vidrios  de  una  ventana,  perti- 
lando  las  tiguras,  ora  en  la  luz  artiticial,  que 
se  refleja  y  brilla  en  los  accidentes  del  traje 

y  de  Jos  adornos. 

Es  Chicharro,  en  suma,  un  pintor  casti- 
zamente  vigoroso  y  audazmente  moderno  a 

la  par,  cultivador  de  un  arte  sabio  cuyos  pro- 
blemas  gusta  de  resolver  con  reflexiva  y  tenaz 

labor;  que  concede  a  la  tecnica  toda  la  im- 

portancia  que  hoy  tiene  en  estos  dias  de  im- 
perio  de  colorismo  y  que  piensa  alto,  muy 
alto,  engrandeciendo  los  motives  que  escoge 

y  acusando  con  fuerza  y  decision  sus  rasgos 
caracteristicos,  sin  talsear  un  punto  la  verdud, 

a  la  que  rinde  ferviente  culto. 

Y  Chicharro  es  joven.  Todavia  ha  de  pro- 
ducir  mucho  y  ahora  en  el  ambiente  de 
Roma.  Artista  de  tantos  recursos,  y  que  tan 

facilmente  produce  por  distintos  estilos.  ha 
de  asombrarnos  con  nuevas  y  peregrinas 
obras.  Si  con  el  cambio  de  residencia  dejo 

conclusa  la  serie  de  cuadros  de  la  vida  avile- 

sa,  otros  motives  y  otros  modelos  le  habran 

de  inspirar  lienzos  preciados  y  tal  vez  nuevos 

rumbos  con  que  su  paleta  fecunda  y  solida 

nos  manitieste  la  inagotable  vena  de  su  inte- 
ligencia  clara  y  cultivada,  atenta  a  la  inlinita 
variedad  de  tormas  de  la  belleza. 

— — ̂  

JOSE  RAMON  M  ELI  DA. 

E.  CHICHARRO LA  FIESTA  DEL  PUEBLO 
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PREDELLA.  DE  UN   RETABI.O  DEI.  SIGLO  XV 

TABLAS  GOTICAS  DEL  MUSEO  PROVINCIAL  DE  HUESCA 

EMANCIPANDOSE  los  artistas  dc  las 

for  mas  rigidas  que  habian  presidido  el 

arte  romanico,  al  llegar  el  siglo  xiv  y  princi- 
palmente  al  iniciarse  el  xv,  mas  seguros  ya 

del  procedimiento,  se  remontan  a  mayor  al- 

tura,  sin  excluir  la  reproduccion  de  lo  carac- 
teristico,  como  si  quisieran  situarse  en  ese 

dit'icil  termino  medio  que  se  halla  entre  la 
idealizacion  exage- 

rada  y  la  copia  ser- 
vil  del  natural. 

Asi,  pues,  los 
asuntos  resultan  con 

mayor  senlimiento; 
la  variedad  en  la  ex- 

presion  y  un  misti- 
cismo  encantador 

campean  en  lossem- 
blantes  y  actitudes 

de  las  figuras  hu- 
manas;  notase  mas 

finura  y  naturalidad 

en  los  plegados  de 

las  vestimentas,  y 

un  constante  pro- 

greso  hacia  la  per- 
feccion  de  las  for- 

mas,  unido  al  nota- 
ble adelanto  en  la 

ornamentacion.  Al 

final  de  la  centuria 

decimacuarta  y  du-  SA.NTA 

rante  la  siguiente,  entra  la  Pintura  en  una 

fase  de  perfeccion,  siquierase  noten  incorrec- 
clones  —  sobre  todo  en  obras  de  artistas  mo- 

destos,  —  principalmente  en  la  representa- 
cion  del  desnudo,  que  en  nuestro  sentir 

quedan  casi  oscurecidas  por  la  habilidad  en 

la  expresion  del  ideal  religiose,  de  una  ma- 
nera,  segun  el  competente  seiior  Gudiol  y 

Cunill,  como  no  se 

ha  llegado  jamas. 
Las  tablas  cuyas 

fotografias  reprodu- 
ciinos,  pertenecen  a 
los  comienzos  del 

siglo  xv  y  se  con- servan  en  el  Museo 

Provincial  de  Hues- 
ca,  Museo  digno  de 

atencion  por  sus 

pinturas  y  otras  an- tigiiedades,  y  que 

con  poco  esfuerzo 
podria  acrecentarse, 
hasta  convertirlo  en 

un  notable  centre 

de  estudio  arqueo- 

logico.  Proceden  del 
donativo  hecho  por 
el  ilustre  oscense 

don  Valentin  Car- 
derera  y  Solano, 

memorable  patricio 
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cuyo  nombre  ira  pe- 
rennemente  unido 

al  del  citado  Museo 

Provincial,  por  ha- 
ber  sido  el  su  ini- 

ciador  y  protector 

principal. 
Las  figuras  de 

estas  tablas  estan 

pintadas  sobre  tela 

pegada  sobre  una 
madera,  como  si 

linicamente  se  tra- 

tara  de  afinar  y  ase- 
gurar  la  superficie. 

El  procedimiento  es 

el  de  gomas  o  gluti- 
nes,  como  obras  del 

tiempo  en  que  no 

se  habia  generaliza- 
do  el  uso  de  la  pin- 
tura  al  oleo. 

Es  cierto  que  el 

monje  Teofilo,  en 
el  siglo  xin,  habia 
dado  la  formula  de 

este  modo  de  pin- 
tar,  con  minuciosa 

precision,  en  su  Di- 
versarum  artium 

schedula;  pero  nadie 

puso  en  practica  sus 
indicaciones,  tal  vez 

por  creerlas  visio- 
narias  e  irrealiza- 
bles. 

Sin  embargo, 
esto  no  se  llevo  a 

cabo,  como  es  sabi- 

do,  hasta  que  los 
hermanos  Huberto 

y  Juan  Van  Eyck 

aplicaron  este  gene- 
ro  pictorico  de  un 

modo  magistral,  no 
solo  disolviendo  los 

colores  en  la  mezcla 

de  aceites  de  linuzu SANTA    CATAL1NA 

y  nueces,  si  no  agre- 

gando  ciertas  resi- 
nas  que  impedian 
la  descomposicion 

de  aquellos,  dando 

al  propio  tiempo  a 

la  pinlura  la  trans- 

parencia  y  la  indes- tructibilidad  de  un 

esmalte. 

En  las  pinturas 

de  que  tratamos,  los 
colores  estan  disuel- 
tos  en  agua  de  goma 

de  cerezo,  y  aplica- 
dos  sobre  la  tabla, 

que  habia  recibido 

una  capa  preparato- 
ria  de  agua  de  cola. 

El  bermellon,  el  al- 

bayalde  y  el  carmin, 

que  no  se  deslien  en 

aquella  primera 

agua,  mezclados 
con  clara  de  huevo. 

Para  tijar  lo  pinta- 

do, se  extcndia  so- 
bre el  cuadro  una 

ligera  capa  de  goma 

arabiga  y  aceite  de 
linaza. 

Para  aplicar  el 

dorado,  se  adicio- 
naba  a  la  tabla  algu- 
nas  manos  de  yeso 

finisimo;  una  vez 

seco,  se  dibujaban 

en  el  diferentes  re- 
lieves con  punzon, 

y  hecho  esto,  aplica- 
base  el  dorado  con 

cola  de  pergamino. 

Tal  procedimien- 
to, no  obstante  su 

seguridad,  daba  por 
resultado  colores  un 
tanto  mortecinos;  y 

supliendo  este  de- 
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fecto,  trabajaron  los 

hermanos  Van  Eyck 
con  un  exito  insu- 

perable, siendo,  co- 
mo  unanimemente 

se  ha  reconocido, 

los  primeros  en  el 
orden  del  tiempo  y 

de  la  gloria. 

Una  de  esas  in- 

teresantes  pinturas 

goticas  tiene  I'lo  m. 

de  alto  y  0*36  de  an- 
cho;  y  representa  a 

San  Cosme,  medi- 

co, en  figura  de  ta- 
mano  menorque  el 

natural.  Esta  vesti- 

do  con  ricos  trajes, 

primorosamente 

ejecutados,  sentado, 

y  con  algunos  atri- 
butos  o  instrumen- 

tos  de  su  profesion 
en  las  manos.  El 

vestido  tiene  bordes 

blancos.  El  manto 

es  azul  y  la  tunica 
encarnada, con  oro. 

Lleva  el  santo,  bi- 

rrete  pardo,  al  igual 

que  su  companero 
San  Damian ,  mas 

el  de  este  es  encar- 
nado. 

En  otratablase  ve 

a  su  companero  San 
Damian  ,  asimismo 

vestido  lujosamente 
de  encarnado.  Esta 

de  pie,  con  instru- 
mentos  medicos  en 

ambas  manos.  En 

una  mesa,  detras  de 

el,  vese  un  libro  ce- 
rrado  y  un  tintero 

con  su  pluma.  Igua- 
les  dimensiones. 

ECCE-HOMO 

LA  DOLOROSA 

Aparece  representa- da  en  otra  tabla  una 

Santa  al  parecer 

desconocida,  senta- 
da,  con  una  palma 
en  lu  mano  derecha 

y  en  la  siniestra  un 
codice  abierto.  De 

aquella  misma  ma- 
no  pende  una  cade- 
na  unida  a  la  argo- 

lla  que  tiene  en  el 
cuello  un  joven,  de 

rodillas  y  con  los 
brazos  cruzados.  El 

manto  que  cubre  a 

la  santa  es  de  bro- 

cado  azul.  La  tuni- 
ca es  verde,  muy 

adornada,  y  la  del 

joven  encarnada. 
El  fondo  de  la 

tabla  es  un  bello  pai- 

saje,  de  bien  traza- 
da  perspectiva,  con 
lo  cual  se  muestra 

el  adelanto  que  sig- 
nifican  estas  tablas 

con  respecto  al  si- 

glo  xiv. 
La  altura  de  esta 

es  de  un  metro  y  su 

anchura  28  centi- 
metros. 

Otra  santa  desco- 
nocida, al  parecer 

de  rodillas,  nos  es 

presentada  en  otra 
tabla.  Lleva  en 

la  mano  izquierda 

un  rosario  y  pre- 
senta  con  la  diestra 

una  especie  de  reli- cario.  Su  tunica  es 

de  brocado  de  oro; 

el  manto  encarnado 
con  bordes  dorados. 

Esta  rodeada  la  san- 
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ta  de  arbolillos  y  monticulos;  viendose  en  el 

tbndo  una  iglesia  y  un  paisaje  de  bellisimo 

aspecto.  Un  metro  de  alto  y  30  centimetres 
de  ancho  son  las  medidas  de  la  tabla. 

Otra  es  figurativa  de  La  Piedad,  o  sea  la  re- 

presentacion  del  Salvador  casi  desnudo,  co- 
ronado  de  espinas  y  lleno  de  llagas,  de  pie 

dentro  del  sepulcro,  sostenido  por  dos  ange- 
les,  con  una  sabana,  y  detras  la  cruz  con  los 
instrumentos  o  trofeos  de  la  Pasion.  Delante 

con  los  numeros  10,  n,  12,  14  y  20.  Llevan 

en  la  pane  superior  una  orla  de  estilo  gotico, 

de  madera  dorada,  airosa  y  bien  detallada. 
La  conservacion  de  las  descritas  tablas  es 

excelente,  y  sorprende  en  ellas  el  acierto  en 

la  expresion  de  las  tigurasy  un  cuidado  com- 
pleto  en  la  manera  de  tratar  los  ropajes. 
Abunda  en  ellos.  asi  como  en  las  aureolas  de 

las  efigies,  el  puntillado  de  oro. 

La  perfeccion  de  lineas,   la  bondad  de  la 

de  Jesus,  y  en  primer  termino,  hay  un  caliz      ejecucion  y  el  tacto  exquisite  en    la  traza  de 

donde  cae  la  sangre  que  escapa  por  la  llaga 

derecha  del  Salvador.  Los  angeles  van  vesti- 

dos  con  dalmatica  y  llevan  aureola.  Ladalma- 
tica  del  angel 

de  la  izquierda 
es  encarnada, 

y  verde  la  del 

angel  del  lado 
derecho.  Am- 

bas  llevan  an- 
chas  franjas  de 
brocado  de  oro 

en  los  bordes. 

Esta  tabla  es  la 

mejor  de  to- 
das.  Hay  en 

ella  gran  natu- 
ralidad  y  fuer- 

za  de  expre- 
sion, y  es,  sin 

duda,  obra  de 

uno  de  los  me- 

jores  y  mas 

diestros  pinto- 
res  de  la  epoca, 

con  toda  segu- 

ridad  arago- 
nes.  Su  estilo, 
asi  como  el  de 

las  otras  tablas 

descritas,  nada 

tiene  que  envi- 
diar  al  de  Pe- 

dro de  Aponte.  Mide  80  centimetros  de  alto 

por  27  de  ancho.  En  el  Catdlogo  del  Museo 

Provincial  de  Huesca  (ano  igo5)  estan  seiia- 
ladas  las  anteriores  tablas,  respectivamente, 

SAN  DAMIAN 

cletalles  dan  a  estas  tablas  un  valor  artistico 

muy  notable,   y   pronto  se  alcanza  que  son 
producto  de    una   experta    mano,    y    no   de 

»  un   autor  me- 
diocre, cuando 

tantos  abunda- 
ban  en  esta 

epoca,  al  lado 
de  los  conoci- 

dos  Luis  Dal- 
mau,  el  insig- 

ne  pintor  Cata- 
lan que  produ- 

jo  la  famosa 
tabla  de  los 

Concelleres  an- 
te la  Virgen: 

Miguel  Gime- 
nez  y  Pedro  de 

Aponte,  arago- neses;  Antonio 
del  Rincon  y 

Pedro  Berru- 

guete,  castella- nos,  etc. 

Ignoramos 
la  procedencia 

de  estas  pintu- ras.  En  29  de 
Junio  de  1873 

s e  f  u  n  d 6  el 

Museo  Provin- cial de  Huesca, 

aprovechando  la  decidida  cooperacion  del 
antes  citado  don  Valentin  Carderera,  quien 

era  poseedor  de  una  importante  coleccion  de 

tablas  y  lienzos  (ademas  de  numerosos  libros 
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y  antigiiedades),  algunos  sin  duda  proceden-  formar  el  zocalo  del  retablo,  colocandose  en- 
tes  de  antiguos  conventos  suprimidos.  El  ideo  cima  de   la  mesa  del  altar.  Acostumbran  a 

y  dirigio  personalmente  los  trabajos  de  insta-  ir  pintadas   en   sus  compartimentos    iiguras 
lacion,   sufragandolos  de  su   bolsillo,   y  ce-  solas,  antes  que  asuntos  complicados.  A  am- 
diendo  al  na- 
ciente  Centre 
la  coleccion  de 
cuadros  mas 

numerosaeim- 

portante  de  las 

tres  que  cons- 
tituyen  el  Mu- 
seo ,  hasta  el 

numero  de  72. 

Con  no'tas 
de  Carderera 
formo  el  vocal 
de  laComision 

de  Monumen- 
tos  de  Huesca, 
don  Jose  de 

Nasarre  y  La- 
rruga,  el  Cata- 
logo  de  dicho 
Museo,  y  no 

dice  (y  tampo- 
co  debio  indi- 
carlo  el  ilustre 

oscense)  de 

donde  proce- 
den las  tablas 

que  hemos  li- 
geramente  es- 
tudiado. 

La  primera 
fotografia  que 

publicamos  ilustrando  este  articulo,  pertene- 
ce  a  una  tabla  dividida  en  cinco  comparti- 

mentos: el  primero,  comenzando  por  la  iz- 
quierda,  figura  Santa  Catalina;  siguen  la 
Virgen  ilorosa,  Jesus  doloroso,  San  Juan  y 
Santa  Lucia.  Estan  pintados  al  oleo  a  fines 
del  siglo  xv,  y  los  cinco  rematados  por  una 
graciosa  talla  ojival. 

Constituye  esta  tabla  el  cuerpo  inferior  o 
predella  de  un  gran  retablo.  Estas  predellas 
son  siempre  de  forma  prolongada  y  poco 
alias,  pues  no  llegan  a  un  metro,  y  vienen  a 

UNA  SANTA  MARTIR 

bos  lados  de 

Jesus  doloro- 

so, venserepre- sentadosmuya 

menudo  la  Vir- 

gen y  San  Juan 
Evangelista  en 

actitud  dolori- 

da  contem- 

plando  al  Sal- vador. Sobre 

estas  predellas 
iba  el  retablo 

propiamente dicho. 

Esta  aficion 
a  los  retablos 

file  gran  parte 

para  el  predi- camento  que 
en  Aragon  y 

Cataluiia  tuvo 

la  pintura  so- 
bre  tabla,  du- 

ra nte  la  epoca 

gotica.  Fuera 

de  Espaiia  al- 
canzaron  di- 

mensiones  ver- 
daderamente 

inusitadas. 

La  predella 
que  reproducimos  es  tambien  notabilisima, 
y  debio  pertenecer  a  un  excelente  retablo. 

Mide  de  alto  o'65  m.  y  3'25  de  largo.  En  el 
Catalogo  ostenta  el  numero  17. 

La  misma  finura  y  perfeccion  que  campea 
en  las  tablas  anteriores,  se  observa  aqui;  y 
ciertamente  hay  una  sorprendente  analogia 
en  los  estilos,  el  modo  de  tratar  los  ropajes, 
en  la  expresion  de  los  rostros  y  la  variedad 
de  las  actitudes.  Con  decir  que  las  cinco 

figuras  parecen  verdaderas  miniaturas,  que- 
da  hecho  el  mejor  elogio  de  ellas. 
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Tales  pinturas  estan  incluidas  entre  los 
mejores  y  mas  prcciados  objetos  (que  aun 
siendo  pocos  son  valiosos)  que  en  Museo 
Provincial  Oscense  custodia  la  Comision  de 

Monumentos.  For  esto  consideramos  muy 
conveniente  dar  a  conocerlas,  en  esta  revista, 

a  quienes  ignoran  su  existencia.  Asi,  popu- 
larizando  el 

conocimien- 
to  de  cuanto 

se  posee,  no 
solo  se  ayuda 
a  la  tarea  de 

los  estudio- 
sos,  sino  que 
se  va  sabien- 

do,  por  aque- 
11  os  que  lo 
desconocen, 

1  o  que  aun 
q  u  e  d  a  d  e 
n  u  e  s  t  r  a  r  i  - 

queza  artisti- 
ca  y  que  hay 
que  salvar  y 
por  lo  tanto 
cuidar  con 

amor  que  ja- 
mas sera  exa- 

gerado. 
El  estudio 

de  nuestros 

primitives  o- 
f'rece  todavia 

no  poco  cam- 
po  a  la  inves- 
tigacion  y  al 
analisis.  Con 

haberse  he- 

choalgo,  mu- 
cho  q  ueda 
aun  por  hacer  para  esclarecer  por  entero 
cuanto  afecta  a  los  pintores  de  los  siglos 
anteriores  al  Renacimiento.  Sobre  ello  se 

trabaja,  y  es  de  esperar  que  de  cada  dia  se 
haga  mas  luz. 

Es    esta    tarea    emprendida    desde    Iiace 
pocos  afios  y  hay  que  convenir  que  no  ha 

SAN  COSME 

sido  infecunda  la  labor.  Reproduciendo,  para 

que  llegue  a  todos  noticia  de  su  existencia, 

las  tablas  que  se  conservan  de  autores  primi- 
tives, se  hace  mucho  en  tal  sentido.  Por  esto 

no  consideramos  tiempo  ni  espacio  perdidos 

los  consagrados  a  las  lablas  goticas  del  Museo 
Provincial  de  Huesca,  que  han  dado  ocasion 

aescribireste 

articulo,  aco- 

gido  por  Mv- 
SEVM  con  la 

simpatia  que 

le  merece  to- 
do  cuanto  a 
nuestro  arte 

concierne. 

Que  de  algo 
sirva,  pues, 

la  reproduc- cion  y  nota 

quedamosde 
tales  impor- 

tantes  pin- 
turas, es  lo 

que  hay  que 
desear.  Por 
1  o  m  e  n  o  s  , 

que  estimule 
a  otros  el  fa- 
cilitar  la  pu- 
blicacion  de 

lo  que  po- sean.  en  lo 

que  nadie  de- biera  oponer 
dificultades ; 

antes  al  con- 
trario,  facili- tar  la  tarea  de 

aquellos  que 
lo  requieren, 

pues,  al  fin  y  a  la  postre,  de  obra  de  cultura 
se  trata,  y  colaborar  en  el  la,  cada  cual  segun 
le  es  dable,  es  labor  altamente  patriotica  y 

por  lo  tanto  obligatoria;  de  que  no  podemos 
ni  debemos  desentendernos  por  ningun  con- 
cepto  y  bajo  ninguna  excusa. 

RlCARDO    DEL 
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EXPOSICI6N  ITALIANA SALA  TOSCANA 

LA  II  EXPOSICION  ITALIANA  EN  NAPOLES 

ENTRE  las  exposiciones  celebradas  por 

Italia,  hubo  tres  importantes:  en  Roma 

la  LXXXII  de  la  Societd  degli  Amatori  c  Cul- 

lori  di  Belle  Arti  y  la  primera  de  la  Secessio- 

ne.  y  en  Napoles  la  segunda  exposicion  regio- 
nal, en  el  Palacio  Tarsia.  Merced  a  la  volun- 

tad  de  tin  reducido  grupo  de  artistas  deci- 
didos  e  inteli- 

gentes,  de  la 
tentativa  ante- 

rior se  llego  a 

la  Exposicion 

Napolitana  de 

que  se  trata  en 
estas  lineas  y 

que  merece  un 
lugar  digno  en 
la  manitesta- 

cion  de  la  sin- 

gular escuela 

de  arte  en  Ita- 

lia. La  Expo- 
sicion ocupaba 

nuevesalas  re- 

gionales,  orga- 
nixada  cada 

una  por  la  Co-  EDUARDO  PANSINI 

mision  respectiva,  bajo  la  inspeccion  del  Ju- 
rado  central.  La  decoracion  era  sencilla  y 

casi  siempre  selecta;  el  gusto  parco  y  equili- 
brado  de  los  adornos  invitaba  a  fijarse  con 

mirada  serena  y  condescendiente.  La  pintura 

estuvo,  ciertamente,  mejor  representada  que 

la  escultura:  de  esta  hubo  pocas  obras  y  se 

refugio  en  las 

pequenas  di- 
mensiones  de 

los  motives  or- 

namentales;  a- 

quellase  mani- festo en  busca 

de  la  novedad 

y  en  una  gama 

multiple  y  vi- 

gorosa. 

En  la  sala 

toscana  atrajo 

la  atencion  Fe- 

rruccio  Man- 

ganellicon  tres 
impresiones  al 
oleo  ,  de  las 

cualesquizaso- EL  SURTIDOR  brcsalia  Abril, 
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ACHILLE  D  ALBORE 

llena  de  luz  y  de  vibraciones  aereas  que  im- 
primian  no  se  que  vigor;  pero  cenida  a  una 

tecnica  de  bosquejo  y  divisionista.  A  la  es- 
cultura  de  Sirio  Tofanari  reproduciendo  ani- 
males  preterimos  de  mucho  un  tragmento 
marmoreo  de  Jose  Gronchi:  una  ninfa  recos- 

tada,  cuyo  cuerpo  sugiere  la  impresion  de  lo 

muelle  y  el  volumen  de  la  carne. 

Reverenciamos  en  la  sala  piamontesa  un 

fragmento  en  yeso  y  un  Crucijijo,  de  Leo- 
nardo Bistolti:  sendas  obras  no  recientes,  por 

cierto;  aunque  hablan  siempre  el  lenguaje 

poetico  y  triste  de  ese  inspirado  escultor  de 

EKECTO  DE  SOL 

la  muerte,  de  ese  suave  cantor  de  los  sepul- 
cros.  Su  cincel  complacese  en  embellecer 

con  trazos  delicados  motivos  cristianos  y  fu- 
nebres,  suscitando  en  todo  manojos  de  rosas 

y  teorias  de  angeles.  La  pintura  de  esta  sala 
no  era  por  entero  complaciente.  Presentaba 

un  Autorretrato  Juan  Rovero,  un  buen  Re- 
trato  Agustin  Bosia  y  habia  sensitivos  paisajes 

de  Maggi,  Sacerdote  y  Reviglione. 

Congregaronse  en  la  sala  del  Lacio  buen 
numero  de  obras;  si  bien  mediocres.  Poco 

entusiasmaban  los  cuadros  de  Vittorio  Gras- 

si,  algo  monotonos;  de  el  habiamos  admirado 
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la  violencia  del  colorido  y  la  sabiduria  de  la 

tecnica  en  el  cuadro  que  mando  a  la  secession 
de  Roma.  Exhibian,  asimismo,  Francisco 

Camarda  y  Humberto  Coromaldi;  aquel  con 
acertadas  notas  de  color;  estotro  escenas  con- 

movedoras.  La  escultura  de  esta  sala  parecia 

decorativa  en  cuanto  a  intencion  y  expresion. 

Vayan  de  ejemplo  aquella  de  Arturo  Dazzi 

con  la  guirnalda  gentil  de  figuras  juveniles 

que  se  persiguen  enrededor  de  un  gran  vaso; 

y  aquellas  de  Nicolas  d'Antino  que  represen- 
tan  figuras  femeninas,  expuesta  en  otra  oca- 
sion;  un  desnudo  lleno  de  brio  y  de  gracia,  y 

un  retrato  de  senora  de  bastante  parecido  y 
bien  modelado. 

La  sala  de  la  Campania  merecia  mas 

atento  y  largo  examen,  sea  porque  figurara 

en  ella  mayor  numero  de  artistas  y  de  mayor 
aliento  entre  los  intatigables  organizadores 

de  la  Exposicion,  sea  porque  algunos  ofre- 

cian  optimas  promesas.  Junto  a  algunos  pin- 
tores  de  avanzada  edad  y  de  la  vieja  escuela, 

se  encontraban  jovenes  llenos  de  vigor  y  de 
voluntad,  los  cuales  no  alcanzaron  aun  sello 

personal;  pero  manifiestase  ya  su  particular 
sensibilidad  artistica  en  su  laudable  tenden- 

cia.  Ejemplo  de  ello  es  D'Albore,  joven  co- 
nocedor  de  la  mas  audaz  sinfonia  del  color, 

que  le  embriaga  sin  arrastrarle.  Presentaba 
tres  cuadros  al  oleo  de  buen  corte,  donde  el 

asunto  es  de  escasa  importancia;  mas  donde 

el  juego  de  las  tintas  es  complejo  y  lumi- 
noso.  El  motive  del  amor,  resumido  en  el 

sencillo  grupo  de  dos  personas,  no  es  sufi- 
ciente  a  prestar  a  la  condicion  colorista  de  la 

tela,  algo  de  borrascoso  dentro  un  temblor 

animoso  de  vida.  Efecto  de  sol  es  ciertamen- 

te  una  bellisima  promesa,  y  sin  duda  D'Al- 
bore sabra  estudiar  lentamente  y  paciente- 

mente;  lo  que  sin  duda  le  llevara,  dentro  de 

algunos  anos,  a  realizar  obras  perfectas.  La 

embriaguez  de  vivos  colores  que  prevalece  en 

sus  cuadros  sirvale  de  guia  y  de  acicate  a  dis- 
ciplinar  la  busqueda  del  asunto  y  el  trazo 

del  dibujo.  Cuando  a  esto  llegue,  podremos 

decir  que  es  un  verdadero  pintor.  Entre  los 

jovenes,  posee  cualidades  Galante;  pero  vea 

de  sustraerse  a  la  esclavitud  que  lo  liga  a 

Zora  de  modo  demasiado  visible.  Utro  que 

permite  concebir  respecto  a  el  fundadas  es- 
peranzas  es  Eduardo  Pansini,  de  quien  he 
admirado  con  simpatia  El  surtidor  y  En  el 

Jar  din. Este  pintor  hara  bien  en  consultar  la  na- 

turaleza,  en  cercar  motives  idilicos  y  agres- 
tes,  de  los  cuales  sacara,  indudablemente, 
envidiables  efectos.  Conoce  el  enlace  harmo- 

nico  de  los  cuerpos  en  su  legitima  desnudez; 

expresa  bien  su  pensamiento,  y  con  habili- 
dad  su  vision  descriptiva  y  harmonica  de 

decorador.  Poco  le  falta  para  conquistar  un 

lugar  definitive  entre  los  mejores  pintores 
italianos  contemporaneos.  Hay  que  citar, 

adcmas,  a  un  arquitecto:  Manfredi  Franco, 

el  cual  expone  un  estudio  complejo  y  origi- 

nal: El  Amor  de  la  gruta:  cuerpos  que  se  en- 
cuentran,  se  aparejan  y  se  estrechan  con 

fuerza  serpentina.  Pero  si  puede  elogiarsele 

como  experto  modelador,  hay  que  reconocer 

que  no  acerto  a  resolver  por  entero  la  con- 

juncion  de  la  linea  arquitectonica  a  la  escul- 
torica. 

En  la  sala  triestina  habia  la  Madonna  de 

Trieste  de  Gino  Parin,  y  junto  a  ella  las  de- 
licadas  obras  de  Glauco  Cambon;  las  Rosas 

de  Erminia  Bruni;  los  aguas  fuertes,  no  muy 

expresivos,  por  cierto,  de  Bruno  Croatto;  un 

plafon  decorative  de  Vittorio  Thummel,  el 

cual  plafon  no  posee  otra  cualidad  sino  la  de 

parecer  una  copia  de  Kli'mt.  Entre  la  escul- 
tura, sobresalia,  de  Attilio  Selva,  un  delica- 

do  Retrato,  en  yeso:  cabeza  pensativa  y  llena 
de  vida. 

Una  sala  ocupaba  el  envio  de  Verona.  En 

esa  sala,  con  todo,  no  supe  admirar  muchas 

cosas.  No  exentas  de  interes  estan  tres  pintu- 
ras  al  temple  de  Giusseppe  Tancolli.  De  ellas 

prefiero  Las  muchachas.  cuadrito  que  cabria 
denominar  de  genero,  lleno  de  caracter  y 

humorismo.  Felice  Casorati ,  privilegiado 

temperamento  de  artista,  que  merece  ser  se- 

guido  cada  vez  con  mayor  miramiento  y  es- 
tudiado  con  mucha  atencion  en  su  labor,  no 

nos  muestra  mas  que  la  medida  justa  de  su 

talento,  y  \octurno  expresa,  en  verdad.  mu- 
cho  menos  de  lo  que  el  autor  creeria  al  pin- 
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EDUARDO  PANSINI EN  EL  JARDIN 

tarlo.  Recordare  un  yeso  de  Ernesto  Pellegri- 
no,  Lectora,  timido  ensayo  de  una  escultura 
de  la  que  con  el  tiempo  ha  de  decirse  mucho. 

A  la  buena  impresion  que  dejo  la  sala  venecia- 
na  ayudaron  iMarussigcon  su  apacible  Jardin 

sobre  el  Garda:  Vianello,  Genovese,  Scopini, 

Disertori.  Este  ultimo  exhibe  algunos  dibujos 

y  aguas  fuertes  personales;  Licudio,  un  yeso 

patinado  y  un  exquisite  bajo  relieve  en  metal. 
En  la  ultima  sala  se  han  reunido  las  obras 

de  jdvenes  no  rehusados  por  el  Jurado;  mas 

para  alentarles  que  por  premio.  Entre  esas 

obras  ninguna  alcanzaba  la  dignidad  corres- 
pondiente  a  esta  Exposicion,  destinada  a  ser 

en  Italia  una  institucion  digna  de  que  la  co- 
nozcan  y  aprecien  aun  los  extranjeros. 

FRANCESCO  SAPORI. 

B1BLIOGRAFIA 

La  Casa  de  Zaporta  o  de  la  Infanta.  Discurso 
leido  en  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San 

Luis,  de  Zaragoza,  por  don  Luis  de  la  Figuera 
Lezcano  y  contestacion  de  don  Hilarion  Gimeno  y 
Fernandez  Vizarra. 

El  tema  enunciado  fue  el  que  desarrollo  el  se- 
nor  Figuera  Lezcano  al  ingresar  en  la  mentada 

Academia.  En  ese  trabajo  resena  el  autor  datos  in- 
teresantes  acerca  de  aquella  mansion  historica  que 
en  el  ano  de  i55o  construyo  don  Gabriel  Zaporta. 

A  esos  daios  hay  que  anadir,  ademas,  los  que 
proporciona  el  senor  Gimenez  y  Fernandez  Vizarra 
en  su  discurso  de  conlestacion. 

Acompanan  ambos  trabajos  varies  fotograba- 

dos  reproduciendo  t'ragmentos  de  la  construccidn de  referenda. 

Grabado.  Compendio  elemental  de  su  historia 
y  tratado  de  los  procedimientos  que  intbrman  esta 
manifesu.ci6n  del  arte,  ilustrado  con  estampas  cal- 
cograficas,  por  Francisco  Esteve  Botey.  Con  un 
preambulo  del  insigne  grabador  don  Bartolom6 
Maura. 

Nuestra  bibliografia  de  arte  acrecese  con  ese 
volumen,  en  el  cual  don  Francisco  Esteve  nos  ex- 

pone,  no  s61o  lo  que  concerniente  a  esa  rama  ar- 
tistica,  y  de  utilidad  practica  para  cultivarla,  halld 
en  distintos  libros;  sino,  ademas,  lo  que  de  expe- 
riencia  propia  estima  puede  ser  de  conveniencia  a 
quienes  al  estudio  del  grabado  se  dediquen. 

De  ah!  que  en  las  paginas  de  ese  libro  se  en- 
cuentren  relatados  los  procedimientos  de  grabado 
y  estampacidn  aqui  empleados. 
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UN  CANTOR  HEBREO 

Y  para  quc  no  se  le  diga  al  autor  que  una  cosa  dios  manifestativos  del  arte  del  grabado,  demos- 
es  predicar  y  otra  dar  trigo,  acompafia  al  texto  trandonos  ser  un  notable  aguafuertista.    El  libro 
unas  cuantas  pruebas  originates,  donde  podemos  esta  excelentemente  presentado  y  ha  sido  acogido 

comprobar  que  aquel  esta  en  posesion  de  los  me-  con  simpatia  por  prot'esionales  y  aficionados. 
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RECUERDOS   DE   SAN   FERNANDO 

COMO  preciadas  reliquias  del  santo,  del 
monarca  y  del  guerrero  reconquistador 

de  Sevilla,  se  han  conservado  con  veneracion 

en  la  Real  Capilla  de  nuestra  grandiosa  Basi- 
lica, ademas  de  su  cuerpo  momificado,  pre- 

ciadisimos  objetos  de  su  pertenencia,  que  en- 
trafian  no  solo  el  interes  historico,  sino  el 

artistico-industrial  y  el  arqueologico,  los 
cuales  nos  proponemos  describir  en  el  pre- 
sente  articulo, 
asi  como  las 

dos  veneran- 

das  imagenes 
de  la  Virgen, 

de  su  regia  de- 
vocion. 

Las  exigen- 
cias  de  la  cri- 
tica  moderna 

no  permiten 
hoy  fantasear 
con  mas  o  me- 
nos  atrevi- 
miento,  como 
lo  hacian  los 

antiguos,  acer- 
ca  del  origen 
de  todos  ellos, 
dando  vida  a 

tradiciones , 

que  son  ya  pa- 
trim  onio  del 

vulgo,  y  que 
si  caben  en  el 

concepto  poe- 
tico  o  legenda- 
rio,  no  pueden 

aceptarse  den- 
tro  de  los  principios  de  esa  misma  critica, 

pues  estan  en  abierta  oposicion  con  ella,  de- 
mostrandolo  asi  el  estudio  de  sus  caracte- 

risticos  rasgos,  base  cierta  a  que  debe  siem- 
pre  acudirse  para  clasificarlos  atinadamente. 

Dada  la  profunda  veneracion  de  los  sevi- 
llanos  por  el  Santo  Rey,  no  es  de  extranar 

SELLO  CEKEO  DE  SAN  FERNANDO,  DEL  ANO    1237. 

NUMERO   II245  DEL  ARCHIVO  NACIONAL  DE  PARIS 

que  en  pasados  siglos  de  vivisima  fe  religiosa 

y  de  ingenua  piedad,  pero  falta  de  conoci- 
mientos  artistico-arqueologicos,  se  hubiesen 
atribuido,  como  objetos  del  uso  del  monarca, 

algunos,  que,  seguramente,  no  pudieron  per- 
tenecerle,  porque  datan  de  epocas  posterio- 
res;  pero,  en  cambio,  la  sagacidad  y  la  dili- 
gencia  de  nuestros  criticos  investigadores  ha 
descubierto  otros,  que,  sin  duda,  formaron 

parte  de  la  re- 

gia indumen- taria.  De  apo- 

crifa  puede  es- 
timarse  la  tra- 

dicion  que  co- 
rre  acerca  del 

origen  de  la  co- 
rona que  os- 

tentosobre  sus 

sienes  la  Vir- 

gen de  los  Re- 
yes, lacualase- 

gurabaseera  la mismaconque 

se  corono  el 
monarca,  y  lo 

propio  ocurre 
con  la  hermo- 
sa  taza  de  cris- 
tal  de  roca  que 

se  custodia  en 

nuestroricote- 
soro  catedrali- 
c  i  o ,  j  o  y  a  d  e 
subido  precio, 

cuyo  seguro  o- 
rigenconstaen 
el  interesante 

manuscrito  intitulado  «Memorias  sepulcra- 
les»  de  D.  Juan  Loaysa,  el  mas  erudito  co- 
nocedor  de  la  historia  de  nuestra  Catedral. 

Dicha  taza  es  de  cristal  de  roca  agallonado, 
con  sencilla  montura  de  plata  sobredorada 

romanico-ojival,  que  sujetan  sobre  el  borde 
de  cristal  otro  tambien  de  plata,  que  contiene 

1914-16.  IV.  N.°  6. 
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grabada  en  letra  gotica 

francesa  la  siguiente  ins- 

cripcion  «Dominus  my- 
chiaiutor  et  non  timeu 

quid  faciad  mychi  homu 

et  ego  dispiciam  inemi- 
cos  meos  f  dominus». 

En  una  chapa  colocada 

en  el  fondo,  leeseatraves 

del  cristal :  «  Dominus 

my  est  aiutor  et  unum». 

Y  anade  el  citado  Loay- 
sa:  «Dicese  por  tradicion 

que  de  este  curioso  ob- 
jeto  se  servia  para  beber 

Fernando  III,  pero,  se- 

giin  el  antiguo  Inventa- 

rio  de  alhajas,  fue  dona- 
do  a  la  Santa  Iglesia,  por 

el  arzobispo  D.  Pedro  Ba- 
rroso»  fallecido  en  1389. 

En  los  dias  en  que  se 

celebra  la  fiesta  del  San- 

to Key  y  en  el  de  San 
Clemente,  aniversario 

de  la  reconquista  de  es- 

ta  ciudad,  llevase  proce- 
sionalmente  una  ense- 

na,  que,  tambien  la  tra- 
dicion afirma,  fue  una 

de  las  que  traia  el  Santo 

Rev  en  su  ejercito. 

Es  toda  ella  de  tafe- 

tan  y  ofrece,  desplegada, 

la  forma  de  una  gran 

bandera,rectangularpor 

consiguiente,  a  la  cual 

falta  hoy  un  trozo  con- 
siderable, midiendo  ac- 

tualmente  2*33  metres 

de  largo  por  2*18  metros 
de  ancho.  Estuvo  con- 
tracuartelada  de  casti- 

llos  y  leones,  pero,  el 
cuartel  inferior  destina- 
do  a  un  Icon,  contiene 

al  presente  restos  de  un  castillo,  por  lo  cual, 

a  primera  vista,  se  confirman  las  desacerta- 

ESPADA  Y  VAINA  DE  SAN  FERNANDO 
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das  reparaciones  de  que 
ha  sido  objeto,  que  la 

han  despojado  de  casi 
todo  su  caracter.  El  Icon 

del  cuartel  superior,  no 

obstante  sus  mutilacio- 

nes,  es  la  parte  mejor 

conservada.  Es  de  tafe- 

tan  morado  sobre  cam- 

po  bianco;  y  sus  contor- 
nos  y  pormenores  de 
seda  amarilla.  En  cuan- 
to  a  los  castillos,  de  seda 

pajiza,  hallanse  aiin  mas 

mutilados  y  con  tales  re- 
miendos,  que  es  impo- 
sible  ya  reconstituirlos. 

^•Data,efectivamente,  es- 
ta  ensena  del  reinado  de 

Fernando  111?  Aventu- 
rada  es  la  respuesta  por 
el  lamentable  estado  en 

que  se  halla.  Cierto,  que 

los  pocos  restos  que  con- 
serva  revelan  un  arcais- 

mo  que  bien  se  compa- 
dece  con  las  heraldicas 

empresas  de  castillos  y 
leones  de  aquella  epoca, 

pero,  posible  es  que  la 
misma  torpeza  de  los 

restauradores,  haya  au- 

mentado,  sin  pretender- 
lo,  la  antigiiedad  de  la 

bandera,  pues  en  un  In- 
ventario  de  alhajas  exis- 
tente  en  el  Archive  de 

la  Catedral,  de  letra  del 

siglo  xvi,  hemos  leido 
lo  siguiente:  «Iten  vn 
pendon  con  castillos  y 

leones,  que  es  conforme 
a  el  con  que  se  gano 

Seuilla.  Sirue  a  las  hon- 
ras  del  Santo  Rev  Dn. 

Fernando  y  en  la  pro- 
cesion  de  San  Clemente  cuando  se  saca  la 

espada.  Esta  maltratado  y  roto  y  asentado 
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en  el  libro  viejo».  La  frase  subrayada,  si  efec- 
tivamente  se  refiere  a  la  ensena  de  que  trata- 
mos,  parece  indicar  que  esta  no  era  la  misma 

de  tiempos  de  San  Fernando,  sino  otra  imi- 
tada  de  aquella,  tal  vez,  para  conmemorarsu 
glorioso  recuerdo. 

Con  mas  numerosos  y  autorizados  funda- 
mentos  vamos  a  contar  desde  ahora,  al  ocu- 
parnos  en  otros  inestimables  objetos,  unos 
que,  seguramente,  pertenecieron  al  Santo 
Rev,  que  fueron  de  su  uso  personal,  y  otros 
relacionados  con  el  como  conquistador  de 
Sevilla. 

Empecemos  por  las  espadas.  Conservase 
una  de  ellas  en  nuestra  Real  Capilla  y  por  su 
forma  parecenos  mas  bien  estoque,  si  bien 
del  siglo  xni.  Consta  de  un  porno  circular 
achatado,  de  cristal  de  roca,  que  adorna  en 
su  canto  una  a- 
brazadera  de 

plata;  tambien 
de  cristal  es  la 

em  punadura, 

piezas  ambas 
que  dudamos 
sean  las  primi- 
tivas.  El  arriaz, 

que  mide  quin- 
ce centimetres 

de  diametro, 

hallaseenrique- 
cido  en  su  cen- 

tro  y  primeras 
mitades,  por 
unas  chapas  de 

plata  con  ador- 
nos  de  lacerias 

y  atauriques  de 
estilo  arabigo 

espanol,  mien- 
tras  que  los  se- 
gundos  trozos 
parecennos  de 

jaspe  encarna- 
do  o  marmol 

sanguineo,  los 
cuales  estan  su- 

jetos  a  los  otros 
EMPUNADURA  DE  LA  ESPADA  DE  SAN  FERNANDO. 
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por  unas  abrazaderas  lisas  de  plata.  La  hoja 

por  el  recazo  tiene  cuatro  centimetres  de  an- 
cho;  es  lisa  y  con  profunda  canal  en  el  centre, 

donde  se  advierten  vestigios  de  letras,  notan- 
dose  en  el  espigon  unas  soldaduras  que  pare- 
cen  indicar  que  el  arma  ha  sido  rebajada,  a 

consecuencia,  sin  duda,  de  las  frecuentes  lim- 
piezas.  Fue  esta  espada,  en  nuestro  concepto, 

la  que  empuno  en  su  diestra  el  interesantisi- 
mo  simulacro  representando  al  Santo,  que, 
ricamente  vestido,  permanecio  en  la  Real 
Capilla,  hasta  la  segunda  mitad  del  siglo  xvn. 

En  cuanto  a  la  otra  espada,  puede  verla 
el  curioso  en  la  Real  Armeria  de  Madrid,  y 
asi  la  describio  en  su  monumental  Catalogo 
de  stqiiel  Establecimiento,  el  docto  conde  de 
Valencia  de  don  Juan:  «Espada  espanola  del 
siglo  xin  de  hoja  muy  larga  y  muy  ancha, 

delgada  y  flexi- ble, de  dos  filos 

y  punta  recor- 
tada,  con  una 

canal  muy  ten- 
dida  en  el  cen- 

tro,  que  empie- za  en  la  espiga 

y  acaba  dismi- 
nuyendo  gra- 
dualmente  en 

el  ultimo  ter- 
cio.  Sobre  di- cha  canal  hay 

grabados  circu- 
los  concentri- 

cos,  entre  do- 
bles  estrias  pa- 

ralelas,  que  re- 
matan  en  una 
cruz  recruzada. 

Largo,  ocho- cientos  ochenta 

milimetros:  an- chura  maxima, 

73  milimetros. 
La  guarnicion 
se  compone  de 
un  arriaz  de 

plata  maciza  so- 
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bredorada,  de  brazos  arqueados  hacia  la  hoja, 

rematando  en  treboles  puntiagudos,  y  ademas 

esta  cubierto  de  atauriques  burilados;  en  el 
centro,  o  sea  en  el  escudo,  se  ven  las  armas  de 

Castilla  por  un  lado  y  las  de  Leon  por  el  otro. 

El  puiio  o  mango  de  madera...  tiene  chapas 

de  plata,  labrada  por  los  cantos  y  lisa  por  los 

pianos,  con  restos  de  la  afiligranada  laceria 

con  que  estaban  revestidas.  El  pomo  es  de 

hierro  y  tambien  tiene  chapas  de  plata  dora- 

da,  en  forma  de  ataurique  flordelisado,  seme- 

EMPUNADURA  DE  LA  ESPADA  DE  SAN   FERNANDO 

QUE  SE  CUSTODIA  EN  LA  CAPILLA  DE  LOS  REYES  DE  SEVILLA 

jante  a  los  que  lleva  estampados  y  adornan 

graciosamente  sus  hordes.  De  las  dos  facha- 
das  ha  desaparecido  la  filigrana;  solo  una 

conserva  leves  restos  y  una  de  las  piedras 

preciosas,  con  que,  segun  el  Inventario  de 

Segovia,  estaban  decoradas. 
La  vaina,  de  madera,  con  forro  de  bada- 

na,  esta  cubierta  por  el  lado  exterior  con 

cinco  placas  de  plata  sobredorada  (i)  que 

encajan  unas  en  otras,  consistiendo  sus  labo- 
res  en  bellisimas  lacerias  de  caracter  esen- 

cialmente  arabigo 

espanol.  Sobre  este 
campoafiligranado 
hubo  en  un  tiempo 

engastadas  76  pie- 
dras preciosas  de 

distintas  clasesy  ta- 
maiios:  hoy  se  ven 

reducidas  a  la  mi- 

tad...  y  las  tres  pie- 
dras grabadas  de  la 

antiguedad  clasica, 

que  adornan  algu- 
nas  de  dichas  pla- 

cas... Su  riqueza  y 

las  armas  realesque 

exornan  los  escu- 
dos  del  arriaz,  jus- 

tifican  laimportan- 
cia  del  arma,  lo  su- 

ficiente  para  supo- 
ner  que  provenga 

de  alguno  de  los 

monarcas  castella- 
nos  del  siglo  MM, 

ya  sea  de  D.  Alfon- so cl  Sabio,  ya  de 

(i)  En  la  OrAnica  m.s. 
del  rcy  don  Juan  II  por 

Alvar  Garci.i  de  Santa  Ma- 

ria (Bib.  Golomb.)  al  na- 

rrar  la  ccremonia  de  en- 

trega  dc  la  espada  del  con- 

quistador de  Scvilla  al  in- 
fante don  Fernando  el  de 

Antequera  se  dice  que  «la 
vaina  de  la  espada  estava 

en  pedacos  con  muchas 

piedras  preciosas». 
(Notadel  A.) 
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su  padre  San  Fernando».  En  nuestra  opinion 
son  tales  y  tan  vehementes  las  conjeturas  que 

se  desprenden  al  leer  las  descripciones  que 
en  los  Inventarios  antiguos  y  en  las  actas  de 
reconocimiento  del  cadaver  del  Santo  Rey  se 

hacen  de  la  espada  y 

de  su  vaina,  coinci- 
diendo  tanto  aquellas 
con  los  detalles  que 
caracterizan  ambos 

objetos,  que  nos  pa- 
rece  fuera  de  duda  la 

creencia  de  que  perte- 
necieron  al  conquis- 

tador de  Sevilla.  ̂ Se- 
rian  llevados  a  Ma- 

drid como  rico  pre- 
sente  e  inapreciables 

reliquias  ,  en  \bjg  , 

ciiando  por  vez  pri- 
mera  se  abrio  la  tum- 

ba  del  Santo,  con  mo- 
tivo  de  la  traslacion 

de  los  cuerpos  reales 
a  la  nueva  Capilla 

Real?  Bien  pudoocu- 

rrir  asi,  como  poste- 
riormenteacaeciocon 

un  fragmento  de  la 

mortajadel  Monarca, 
con  sus  acicates  y  con 

una  sortija  enrique- 
cida  de  grueso  zafiro, 

pedida  esta  por  Real 
Cedula  de  27  de  Julio 
de  1677. 

En  el  ano  de  1883 

dispuso  S.  M.  el  rev 
don  Alfonso  XII  que 

fuesen  depositados  en 
su  Real  Armeria  di- 

chos  acicates,  los  cua- 
les  describio  en  esta  forma  el  docto  conde 

de  Valencia  de  don  Juan:  «Son  de  hierro 

dulce,  con  restos  de  oro  en  el  fondo,  lleno 

este  de  castillos  pequefiitos  de  plata,  labrados 

a  puntos  y  en  su  hechura  como  la  que  tienen 
los  de  las  monedas  (y  el  gran  sello  ecuestre) 

de  don  Fernando  III.  Tambien  figuran  cas- 
tillos, del  mismo  caracter  heraldico  losarran- 

ques  de  las  correas  con  que  se  sujetaban, 
al  calzar  dichos  acicates.  Los  castillos  estan 

dorados  y  los  arranques  tienen  anillas». 

De  proposito  he- 
mos  dejado  para  la 
terminacion  de  estos 

apuntes,  tratar  de  una 
tan  veneranda  reli- 

quia,  como  ejemplar 
de  subidisimo  valor 

arqueologico,  cual  es 

el  fragmento  del  man- 
to  real  con  que  fue 
amortajado  el  Santo, 

que  en  otra  ocasion 
describimos  con  las 

siguientes  frases:  (2) 

«Su  tela  es  un  tejido 

de  tapiz  de  seda  ja- 
quelada  de  bianco  y 

rojo,  con  leones  ber- 
mejos  y  castillos  de 
oro:  conserva  parte 

de  su  orla,  que  se 

com  pone  de  tres  fa- 

jas,  estrechas  la  su- 
perior e  inferior  y 

mas  del  doble  de  an- 

cho  la  central;  las  pri- 
meras  ofrecen  unas 

elegantes  lacerias  de 
dibujos  iguales  de  oro sobre  campo  rojo,  y 

la  ultima  de  riquisi- 
ma  labor  de  atauri- 

ques  azulesy  rojos  so- 
bre fondo  de  oro:  el 

caracter  de  los  leones 

y  la  delicadeza  de  las 
HIST6RICAS  I. LAVES  DE  SEVILLA 

QUE  SE  CUSTODIAN  EN  EL  TESORO  DE  LA  CATEDRAL 

labores  de  la  orla  pre- 

gonan  su  procedencia  sarracena,  y  en  tal 
virtud  aumentase  el  interes  de  este  notable 

fragmento,  pues  acredita  la  influencia  de  las 

artes  industriales  musulmanas...»  que  corro- 

boran  ademas  de  las  citadas  prendas  del  mo- 
(2)    Sevilla  Monumental  y  Ariisiica,  torn.  II,  pigs.  346  y  347. 
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narca  Santo,  que  acabamos  de  citar,  y  las 

telas  del  infante  don  Felipe,  su  hijo,  proce- 
dentes  de  su  sepulcro  de  Villasirga,  existentes 
en  nuestro  Museo  Arqueologico  Nacional,  y 

las  estupendascon  que  se  halla  amortajado  el 

famoso  arzobispo  don  Rodrigo  Ximenez  de 

Rada,  sepultado  en  Santa  Maria  de  Huerta, 

dadas  a  conocer  por  el  Marques  de  Cerralbo, 
en  su  eruditisimo  Discurso  de  reception  en 
la  Real  Academia  de  la  Ilistoria,  todas  las 

cuales  comprueban  la  exactitud  de  los  pin- 
celes  de  aquellos  pacientes  iluminadores  de 

los  inapreciables  codices  de  las  Cantigas,  del 

Ajedrez  y  de  las  Tablas  que  mandara  escribir 

el  Rey  Sabio,  en  cuyas  vinetas  tan  al  vivo  se 

ven  representadas  las  telas,  armas,  mue- 
bles,  etc.,  usados  en  el  siglo  xm,  de  acen- 

tuado  arte  sarraceno.  Cuantos  objetos  lleva- 
mos  anotados,  de  tan 

singular  interes,  no 
es  sino  sombra  del 

tesoro  que  custodio  la 

Real  Capilla  sevilla- 
na  hasta  mediados  del 

siglo  xvn,  en  cuya 

epoca,  ademas  de  ha- 
ber  desaparecido  las 

tres  efigies  articula- 
das  de  San  Fernando, 

D."  Beatriz  de  Suavia 
y  D.  Alonso  X,  cada 

una  de  las  cuales  po- 

seia  su  correspon- 
diente  vestuario  de 

ricas  telas  de  la  epo- 
ca, juntamente  con 

los  tronos  goticos  cha- 
pados  de  plata  en  que 

estaban  sentados,  per- 

diose  tambien  el  pa- 
ves del  Monarca  San- 

to, que  Argote  de  Mo- 
lina alcanz6  a  ver  y 

de  el  dice  lo  siguien- 
te:  «No  se  ha  hallado 

hasta  agora  esta  de- 
visa  del  Castillo  vsada 

en  otro  Rey  de  Casti-  ACICATES  DE  s.  FERNANDO. 

lla  antes  desto  solamente  en  el  monasterio  de 

Sahagun  esta  colgado  a  la  entrada  de  la  Ca- 
pilla mayor  vn  escudo  cuarteado  de  Castillos 

y  Leones  semejantes  al  Paves  del  Santo  Rey 

don  Fernando  que  en  la  Capilla  Real  de  Seri- 

lla  estara  antes  que  los  cuerpos  Reales  se  tras- 
ladasen  a  la  Nueva,  que  seria  rason  se  pusiera 
en  su  lugar.» 

Estrecha  relacion  tienen  con  el  Santo  Rey 

las  historicas  Haves  que,  segiin  la  tradicion, 

fueron  las  que  entregaron  al  Monarca,  cuan- 
do  entro  en  la  ciudad,  los  sarracenos  y  los 

judios  que  en  ella  moraban,  en  serial  de  va- 

sallaje.  Objeto  de  estudio  y  de  discusion  han 

sido  por  parte  de  escritores  antiguos  y  mo- 
dernos,  pero  si  faltan  datos  que  confirmen  la 

tradicion,  y  no  faltan  historiadores  que  con- 
signan  que  fueron  enviadas  a  don  Alonso  X 

por  los  electores  del 
imperiode  Alemania, 

o   que   una   de   ellas 

fue  obsequio  del  Pon- 
tifice  Inocencio  IV  al 

Santo  Rey,  sin  adu- 
cir  prueba  fehaciente 

con    que    robustecer 
tales  asertos,  a  todas 

luces  erroneos,  esevi- 

dente  que  ambas  son 

de  muy  subido  inte- 
res arqueologico  y  ar- 

tistico-industrial.    El 

docto  don  Jose  Ama- 

dor  de  los  Rios  opi- 
na:  que  la  de  hierro 
fue   obra  de  artifice 

mahometano,    como 

parecen  demostrarlo 

su  labor  y  la  inscrip- 
cion  de  sus  guardas 

que  dice:  «Conceda- 
nos  Allah  (el  benefi- 

cio)  de  la  conserva- 
cion  de  la   ciudad. » 

La  de  plata,  de  estilo 

mudejar,  ofrece  en  el 
borde  del  anillo  de 

ARMER(A  REAL  DE  MADRID      que  pende  el  cordon, 
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esculpidas  en  caracteres  hebraicos  rabinicos 

sin  mociones,  las  siguientes  frases:  «Rey  de 

Reyes  abrira  Rey  de  toda  la  tierra  entrara.» 
Opina  el  ilustre  escritor  citado  que  pudoesta, 

o  bien  ser  entregada  por  los  judios  moradores 
de  Sevilla,  u  ofrenda  del  comercio  maritime, 

por  llevar  grabadas  unas  naves  en  el  nudo  en 
que  asienta  la  anilla.  En  cuanto  a  la  primera, 

consta  por  el  dicho  de  Zuniga  que  pertenecio 
al  Veinticuatro  don  Antonio  Lopez  de  Mesa 

y  que  procedia  del  Archive  de  la  Ciudad,  ig- 
norandose  cuando  y  por  que  paso  al  tesoro 
catedralicio,  donde  hoy  se  conserva. 

Ahora  tratemos  de  las  venerandas  efigies 

de  la  Virgen,  que  la  historia  y  la  tradicion 

aseguran  que  fueron  objeto  de  la  devocion 

del  Rey  Santo.  Conocense  bajo  las  advoca- 

ciones  de  «Los  Reyes»  de  «La  Sede»  y  de 
«Las  Batallas». 

El  titulo  de  la  primera  es  relativamente 

moderno,  pues  el  documento  masantiguoen 

que  la  hallamos  asi  nombrada,  es  el  acta  de 
traslacion  de  los  Campos  Reales  a  la  nueva 

Capilla  Real,  efectuada  en  iSyg.  En  los  do- 
cumentor del  siglo  xv  llamabasela  «Santa 

Maria  de  Agosto»  por  ser  el  dia  i5  de  dicho 
mes,  fiesta  de  la  Asuncion,  el  destinado  a  ve- 
nerarla  publicamente. 

No  tenemos  noticia  de  que  exista  en  nin- 

giin  templo  de  Espana  ejemplar  escultorico 
tan  curioso,  por  su  rareza  y  antiguedad,  como 
el  primero  mencionado.  Bastara  con  decir, 

que  es  una  efigie  perfectamente  articulada, 

para  que  esta  sola  circunstancia  le  preste 

grandisimo  interes,  y  de  aqui  que  la  tradi- 
cion haya  fantaseado,  acerca  de  su  origen, 
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las  mas  poeticas  leyendas,  cuyo  relate  no 

cabe  en  los  limites  de  que  disponemos,  y  pre- 
cisamente,  han  contribuido  a  rodear  la  ima- 

gen  de  un  prestigio  sobrenatural  que  engen- 
drando  singular  respeto  hacia  ella,  habia 

impedido  estudiarla  en  todos  sus  pormeno- 
res,  pues  el  hacerlo  considerabase  como  pro- 
fanacion,  siendo  acaso  nosotros  los  unices 
que  en  el  transcurso  de  siete  siglos,  hemos 
tenido  la  complacencia  de  electuarlo,  gracias 
al  encaz  apoyo,  que  nos  prestara  siempre  en 

nuestros  trabajos,  el  Eminenti'simo  Cardenal 
Gonzalez,  de  imperecedera  memoria.  Es  la 

efigie  de  madera  de  cedro  y  de  tamano  natu- 
ral, hallase,  como  ya  dijimos,  perfectamente 

articulada,  y  mueve,  por  consiguiente,  todos 
sus  miembros  principales.  Primitivamente 
debio  hacerlo,  tambien,  con  la  cabeza,  me- 

diante  un  aparato  de  relojeria  que  tiene  ins- 
talado  en  el  interior  del  torso,  del  cual  que- 
dan  aun  restos  de  una  espiga  y  rueda  dentada 
de  hierro  con  fragmentos  de  correas.  jQue 
impresion  produciria,  en  aquellos  siglos  de 

fe  ingenua,  y  de  vivisimo  entusiasmo  religio- 
so,  la  aparicion  en  publico  de  la  Virgen,  con 

su  aspecto  mayestatico,  con  su  pura  y  can- 
dorosa  expresion  sonriente,  enriquecida  de 
ostentosas  telas  y  de  refulgentes  joyas,  mo- 
viendo  lentamente  su  cabeza  y  saludando  a 
la  multitud! 

Y  si  como  algunos  historiadores  preten- 
den  (fundando  su  dicho  tan  solo  en  mas  o 

menos  aceptables  conjeturas)  la  sagrada  eligie 
entro  triunfalmente  en  Sevilla  lormando 

parte  de  la  comitiva  conquistadora  jque  fre- 
netico  entusiasmo  no  despertaria  en  unos, 
que  fervientes  lagrimas  no  arrancaria  en 
otros  y  que  emociones  mas  profundas  haria 
sentir  en  cuantos  albergaban  en  el  corazon 
la  ardentisima  llama  de  sacrosantas  creen- 
cias!... 

Por  nuestra  parte,  solo  diremos,  que,  las 
Cronicas  de  San  Fernando  no  consignan  el 

hecho  de  que  en  la  mencionada  solemne  co- 
mitiva figurase  la  imagen  de  la  Virgen,  que 

bien  pudo  ser  expuesta  en  la  mezquita  con- 

URNA  EN  QUE  SE  VENERA  EL  CADAVER  DE  SAN   KF.RNANDO.  SIGLOS  XVII  Y  XVIII.   CAPILLA  DE  LOS  REYES  DE  SEVILLA 
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vertida  en   templo   cristiano,  cuando,  poco 

tiempo  despues  de  la  reconquista  de  la  ciu- 
dad,  la  recibiese  como  don  precioso  de  San 

Luis  de  Francia.   Prescindiendo  de  conjetu- 

ras,  por  lo  ge- 
neral  aventu- 

radas,  conti- 
nuemos  la  des- 
cripcion  del 
venerando   si- 
mulacro. 

Su  cabeza 

carece  en  abso- 
lute de  mode- 

lado,  y  poresta 
circunstancia  , 

como  por  la  vi- 
va y  sencilla 

expresion  ri- 
suena  y  de  ine- 
fable  candor 

que  la  anima, 

puede  ser  es- 
timada  como 

ejemplarde  es-  PARTE  DE  LA  BANDERA  ATRIBUI'DA  POR  LA  TRADicidN  A  s.  FERNANDO 
tilo  romanico. 

La  narizesde  poco 
relieve  y  pequena, 

los  labios  ligera- 
mente  acusados  y 
los  ojos  pintados 
con  pupilas  claras, 
celestes.  Curiosa 
en  extremo  es  la 

disposicion  del  ca- 
bello,  pues  no  lo 
dene  tallado  en  la 

madera,  sino  que 
lo  forman  sutiles 

cordoncillos,  los 
cuales  en  su  ori- 

gen  debieron  ser 
de  oro,  restando  al  presente  los  hilos  de  seda 
interiores,  de  color  indefinible,  con  muy 
leves  vestigios  de  aquel  metal.  Cada  uno  de 
los  citados  cordoncitos  esta  sujeto  al  craneo 
por  medio  de  muy  finas  puntas  de  acero, 
siendo  aquellos  tan  abundantes,  que  en  la 

TAZA  DE  CRISTAL  DE  ROCA  DEL  SIGLO  XIV, 
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nuca  adviertese,  bajo  la  toca,  que  a  manera 

de  monjil  le  rodea  el  rostro,  una  muy  abul- 
tada  madeja.  La  encarnacion  del  rostro  se  ha 
desprendido  en  algunas  partes,  dejando  ver 

las  varias  con- 

chas de  pintu- 
ra  con  que  fue 
retocada  en  los 

pasados  siglos. 

Afortunada- 
mente,  la  viva 
devocion    que 

inspira,  ha  im- 
pedido,    desde 
haceya  mucho 

tiempo,  la  re- 
peticion  de  los 
retoques.     En 
cuan to  a  las 

manos,  sus  de- dos  son  largos 

y  puntiagudos y   los   pies  de 
igual  forma. 
Mucho   se    ha 
escrito    acerca 

del  origen  de  esta 

efigie:    omitiendo 
los  relates  de  pia- 
dosas    tradiciones 

que    la    atribuyen 
a  los  mismos  an- 
geles,  diremosque 
entre  losescritores 

antiguos    unos    la 
han    creido    obra 

alemana    y    los 
mas  se  inclinan  a 
estimarla  francesa 

y   regalo    de    San 
Luis  a   San  Fer- 

nando, sin  que  fal- 
len autores  modernos  que  la  consideran  se- 

villana.   No  hay  prueba  ninguna  fehaciente 
para  resolver  el  punto,  y  por  nuestra  parte 
nos  inclinamos  a  creerla  francesa;  porque  su 

ejecucion  es  mas  perfecta  que  la  de  las  escul- 
turas  espaiiolas  de  la  epoca;  por  los  adornos 
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de  flores  de  lis  que  tiene  en  sus  zapatos,  que 
si  bien  no  son  los  primitives,  parece  natural 

que  se  copiasen  en  el  siglo  xv  de  aquellos,  y 

sobre  todo,  porque  la  misma  hechura  de  ma- 
niqui  y  la  aplicacion  del  mecanismo  que 
lleva  en  su  torso,  no  encaja,  permitasenos  la 

palabra,  con  la  manera  seria  de  sentir  espa- 
fiola.  Cuando  se  trata  de  casos  dudosos  de 

clasificaciones  artistico-arqueologicas,  algo 
hay  que  fiar  a  la  intuicion,  al  sentimiento,  y, 

en  este  caso,  las  citadas  circunstancias  deter- 

minan  nuestra  opinion.  Que  pudo  ser  escul- 
pida  durante  el  sitio  de  Sevilla  por  artistas 

espanoles  que  acompafiaban  a  San  Fernando, 

como  algunos  pretenden,  no  nos  parece  acep- 

table,  porque  el  sitio  de  Sevilla  duro  16  me- 
ses,  y  si  bien  es  cierto  que  las  cronicas  dicen 

que  en  el  campamento  hubo  artifices  de  todas 

clases,  solo  se  nombran  a  los  que  ejercian 
oficios  necesarios  en  toda  empresa  militar, 

como  armeros,  herreros,  etc.,  sin  citar  pin- 
tores  ni  escultores,  yen  cuanto  al  argumento 

de  que  si  fuese  obra  francesa  el  mismo  origen 

tendrian  las  efigies  de  la  Virgen  y  Santa  Ana 

(de  Triana)  y  la  de  las  Aguas,  del  Salvador, 

bastara  decir  que  estas  tres  ultimas  fueron 
copias  de  la  de  los  Reyes,  parecer  consignado 

por  el  analista  Zuniga. 
De  la  esplendente  riqueza  con  que  en  lo 

antiguo  fue  venerada  la  sagrada  imagen , 

quedan  veridicos  relates,  tan  solo,  pues,  las 

corrientes  del  mal  gusto  ban  hecho  desapa- 
recer  las  telas  moriscas  con  que  la  vestian,  las 

joyas  donadas  por  los  monarcas  castellanos  y 
hasta  la  efigie  del  Nino  que  llevo  en  su  brazo 

izquierdo  y  ostenta  hoy  sobre  sus  rodillas; 
restando,  solamente,  partes  del  revestimiento 

de  chapas  de  plata  que  enriquecieron  el  pri- 
mitive tabernaculo,  con  cuarteles  de  castillos 

y  leones  elegantemente  repujados  al  gusto 

del  siglo  xin. 
De  dos  objetos  interesantes  debemos  aqui 

hacer  merito.  De  la  corona  que  ostento  sobre 

su  cabeza  la  sagrada  imagen,  y  de  los  zapatos. 

Con  respecto  a  la  primera  hemos  dicho  que 
la  tradicion  aseguraba  era  la  misma  con  que 

fue  coronado  el  Santo  Rey,  opinion  inadmi- 
sible,  pues  basta  solo  fijarse  en  su  ejecucion 

de  filigrana,  en  el  tallado  y  montura  de  la 

pedreria,  asi  como  en  las  coronitas  imperiales 



que  descansan  sobre  algunas  aguilas,  y  en  su 

aspecto  general,  para  rechazarla;  pudiendo 
solo  admitirse  que  unas  pequenas  aguilas 

que  la  adornaban,  tal  vez  pertenecieron  a 

otra  joya  analoga,  del  siglo  xni.  Esta  corona 
le  fue  robada  a  la  Virgen  la  noche  del  30  de 

Abril  de  1873,  mas  por  fortuna  nos  ha  queda- 
do  tbtografia,  cuya  reproduccion  acompana. 

La  piedad  sevillana  manifestose  en  toda 

su  esplendidez  el  ano  de  1904,  costeando,  con 

motivo  de  la  coronacion  de  la  Virgen,  la  he- 
chura  de  la  riquisima  que  hoy  ostenta,  de  la 

cual  solo  diremos,  que,  es  un  verdadero  dis- 

parate artistico-arqueologico,  que  destruye 
el  efecto  de  la  imagen  y  que  debia  ser  modi- 
licada  por  lo  menos  suprimiendole  los  cuatro 

ridicules  angelitos  y  los  dos  arcos  que  sirven 

de  asas  al  canasto,  haciendolo  en  desagravio 

de  la  religion  y  del  arte.  (Vease  el  fotograba- 
do  de  la  Virgen).  En  cuanto  a  los  zapatos, 
los  describimos 

enotraocasion(3) 

de  la  manera  si- 

guiente:  «Miden 
25  centimetres  de 

largo:  la  forma  de 

las  suelas,  por  las 

plantas  es  muy 

puntiaguda  y  es- 
trecha  por  los  la- 
dos  y  por  el  talon. 
Son  de  una  piel 

blanca  y  fina,  co- 
mocabritilla,  que 

se  adapta  al  pie 

perfectamente. 

La  parte  delante- 
ra,  que  sube  por 
el  empeine,  esta 

recortada,  y  dibu- 
ja  una  flor  de  lis, 
sirviendo  como 

de  tirador  para  fa- 
cilitar  su  postura: 
otro  tirador  sen- 

(3)  «Scvilla  Monu- 
mental y  Artisticj»  To 

mo  II,  pig.  326. 
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cillo  sube  por  la  parte  del  talon.  En  las  late- 
rales  se  ven  tambien  recortadas  en  los  bordes 

unas  como  almenillas,  cuyoscontornos  cstan 

ribeteados  por  una  trenza  de  menudas  correi- 
tas,  cuya  labor  primorosisima  resalta  mas 

por  el  dorado  cobrizo  de  que  estuvieron  te- 
nidas.  Las  partes  anterior  y  posterior  apare- 

cen  unidas  por  una  costura,  al  sitio  del  tobi- 

llo,  oculta  por  otra  labor  de  menudas  correi- 
llas,  asimismo  cobrizas.  En  la  delantera  de 

ambos  zapatos  luce  una  flor  de  lis,  que  la 

ocupa  casi  toda;  es  de  cordoban  o  cabritilla 

cobriza  y  esta  incrustada  en  la  piel  blanca:  a 
cada  lado  hay  tres  estrellas  de  ocho  puntas, 
e  inmediatamente,  con  caracteres  monacales, 

de  forma  incorrecta,  se  lee  repetida  la  pala- 
bra  AMOR.  La  parte  posterior  tiene  en  el 

centre  una  cruz,  cuatro  palomas,  dos  arriba 

y  dos  abajo,  y  otras  dos  estrellas,  ya  muy 

proximas  a  la  costura  del  tobillo  de  que  arri- 
ba hicimos  meri- 

to,  una  a  cada  la- 

do,  y  por  ultimo, 
corren,  casi  junto 
a  los  bordes,  y 

bajo  las  almenas, 
dieciseis  arquitos 

pequenisimos  ul- trasemicirculares, 

calados  en  la  piel 

blanca.  Toda  esta 

vese  adornada 
con  innumerables 

circulillos,  tam- 
bien muy  peque- 

nos,  grabados  en 
su  superficie  y  en 

la  flor  de  lis,  es- 

trellas, letras,  a- 
ves  y  cruz,  que 

son  todas  de  piel 

cobriza.  La  com- 
binacion  de  los 
dos  colores  de  las 

pieles  y  el  primor 

con  que  todos  es- tos  adornos  estan 
SIGLO  XIII 
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cuerdan  el  perleccionamiento  alcanzado  por 
aquellos  inteligentes  artifices  mudejares,  tan 

diestros  en  la  t'abricacion  de  guadamaciles  y 
en  el  manejo  de  toda  clase  de  pieles,  con  los 
cuales  se  enriquecieron  nuestros  templos  y 
emplearon  los 

magnates  y  po- 
derosos  en  el 
decorado  de 
sus  moradas, 

en  sus  trajes  y 
arreos  mili ta- 

res. A  juzgar 
por  el  caracter 
de  las  letras 

em  pleadas, 
creemos  que 

pueden  ser  cla- 
sificados  tan 

curiosos  ejem- 
plares,  como 
obras  del  si- 

glo  xv ;  si  bien, 

acaso,  pudie- 
ron  ser  copia 
de  otros  mas 

an  tiguos  que 
sedeteriorasen 

por  el  uso,  en 
el  lapso  de  los 
siglos. 

Por  lo  que 

valga,  no  deja- 
remos  de  ob- 
servar  que  en 

cuantos  obje- 
tos  pertenecie- 
ron  a  San  Fer- 

nando, en  to- 
dos,  aparecen, 

invariablemente,  los  castillos  y  leones,  em- 
presas  heraldicas  personales  del  monarca,  en 

cuya  epoca,  sabido  es  el  rigor  que  se  ob- 
serbaba  en  el  empleo  de  aquellas,  por  tan- 
to,  no  es  de  extranar  que,  en  el  caso  de 
que  tratamos,  aparezcan  las  lises,  empresa 
personal  a  su  vez  de  San  Luis  de  Francia. 
En  la  cripta  panteon  de  la  misma  Capilla 

NUESTRA  SENORA  DE  LA  SEDE.  IMAGEN  DE  MADERA 
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Real  venerase  en  un  altarito  la  interesante 

efigie  de  marfil,  de  la  Virgen  llamada  de  las 
Balallas,  porque,  segiin  tradicion  que  no 

creemos  desprovista  de  fundamento,  lleva- 
bala  el  Monarca  Santo  en  el  arzon  de  la  silla 

de  su  caballo  y 

a  estimarlo  asi 

induce  la  cir- 
cunstancia  de 

que  la  efigie 
tiene  un  gran 
taladro,  que 

arrancando  de 
su  base  con 

una  anchura 

de  doce  centi- 
metres conclu- 

ye  en  la  esco- tadura  de  la 
tunica  con  solo 
el  de  dos,  el 

cual,  segura- 
mente,  se  hizo 

para  introdu- cirla  en  una 
robusta  espiga 

de  hierro,  de 

cuyo  mismo 
metal  es  una 

chapa  que  re- viste  interior- 
mente  dicho 

taladro.  Tam- 

poco  estan  de acuerdo  los 
historiadores 

en  fijar  el  ori- 

gen  de  esta  es- cultura,  pues, 

mientras  unos 

afirman,  sin  testimonio  fidedigno,  que  es 
procedente  de  Alemania,  de  donde  la  trajo 
dona  Beatriz  de  Suavia,  otros  la  creen  espa- 
nola,  opinion  que  juzgamos  mas  acertada, 

por  su  sencilla  labor,  por  su  expresion  infan- 
til  y  por  los  detalles  arquitectonicos  que  ador- 
nan  la  parte  posterior  del  sitial  en  que  se 
halla  sentada. 

203 



Su  altura  total  es  de  44  centimetres,  faltan- 
dole  todo  el  brazo  y  mano  derechos  y  parte 
del  manto  del  mismo  lado,  asi  como  los  dos 

bracitosdel  Ni- 
no son  moder- 

nos  tambien. 

Opinan  al- 

gunoshistoria- 
dores,  al  tratar 
de  la  entrada 

del  Santo  Rey 
en  estaciudad, 

que  pudo  ser 
la  imagen  de 
«Santa  Maria 

de  la  Sede» 

que  es  la  que 
da  titulo  a  la 

Santa  Iglesia 

Metropolitana 
de  Sevilla,  y 

en  su  grandio- 
so  retablo  ma- 

yor se  venera, 

la  llevada  pro- 
cesionalmente 

por  el  monar- 
ca  Santo  en  a- 

quella  memo- 
rable ocasion, 

estimando  que 

por  hallarsere- 
vestida  de  cha- 

pasde  plata,  es 
la  misma  de 

que  se  habla 
en  la  Cantiga 
256  al  narrar  la 

que  adolecio 
en  Cuenca  la 

reina  dona  Beatriz,  en  los  siguientes  versos: 

«fez  trager  Sma.  omdgen 

muy  ben  feita  de  metal 

de  Santa  Mari'  e  disse 
Esta  cabo  mi  sera.» 

que,  cierto  dia,  oyendo  misa  el  Monarca  en 
la  iglesia  llamada  de  la  Sede,  a  ruegos  del 

pueblo  ordeno  fuese  conducida  procesional- 
mente,  desde 

la  capilla  de  su 
Alcazar  a  la 

Catedral  una 

bella  y  mila- 
grosa  imagen 

de  Santa  Ma- 
ria. Aparte  del 

encanto  de  tan 

poeticas  narra- ciones,  unacri- 
tica  juiciosa  no 
puede  aceptar, 
sin  escrupulo, 

que  la  actual 
imagen  de  la 
Sede,  por  el 
mero  hecho  de 

estar  chapada 

de  plata  sea  la misma  de  que 

trata  la  Canti- 

ga citada,  al 
mencionar  la 

imagen  de  me- 
tal de  la  Vir- 

gen,  que  euro a  la  reina  dona 

Beatriz:  preci- 
samente,  en 
los  siglos  xni  y 

siguientes,  no 
tueronraraslas 

efigies  adorna- 
das  de  esta  ma- 

nera.  Indica- 
dos  va  los  ori- 

enfermedadde 
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genes  tradicio- nales  de  la  interesante  escultura  de  la  Virgen 

de  la  Sede,  interroguemos  ahora  a  la  misma 

obra  artistica,  y  ella  nosdird,  por  sus  propios 

caracteres,  que  no  fue  la  imagen  a  que  se  re- 
firio  el  Rey  Sabio,  pues  aquellos  revelan  un 

y  la  misma,  tambien,  a  que  se  refiere  la  otra      grado  de  perfeccion  que  no  se  compadece 
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del  siglo  xiu.  Cierto,  que  pudo  ser  restaurada 
o  modificada  en  la  siguiente  centuria,  pues  a 

ella  parecen  corresponder  la  expresiva  y  be- 
llisima  cabeza  (acaso  objeto  de  otra  restaura- 
cion  mas  pos- 

terior efectua- 

da  por  habili- 
simo  artifice)  y 

el  elegante  ple- 
gado  de  sus  ro- 
pas,  en  cuyo 
caso,  como  no 

podemos  juz- 
gar  la  etigie 
mas  que  por 
los  rasgos  ar- 
tistico-arqueo- 
logicosquehoy 
ostenta,  hemos 

de  persuadir- 
nos  de  que  la 
escultura  que 
tenemos  a  la 

vista  es  un  in- 
teresantisimo 

ejemplar,  que 

no  puede  re- 
montarse  a 

mayor  anti- 
giiedad  que  la 
del  siglo  xiv. 
Hubo  de  ser 

objeto,  por  lo 
menos,  de  dos 
restauracio- 

nes,  y  si  tene- 
mos en  cuenta 

las  fechas  en 

quefueron  rea- 
lizadas ,  no  es 
aventuradosu- 

ponerque  sus  autores,  poco  escrupulosos,  no 
cuidaron  de  conservar  en  su  pureza  de  lineas 
la  veneranda  imagen.  despojandola  de  un 
curioso  ornamento:  de  la  corona  que  hubo 
de  ostentar  esculpida  en  la  misma  madera, 
cuyos  florones  destruyeron,  conservando  de 
aquella  la  parte  de  diadema,  que  ocultaron 

LA.  V1RGEN  DE  LAS  BATALLAS,  VISTA  DE  ESPALDA 

con  chapas  de  plata  tambien,  y  es  el  adita- 
mento  al  pronto  inexplicable  que  la  efigie 
lleva  sobre  el  manto  que  cubre  su  cabeza. 
Sentada  sobre  sencillo  banco,  muestrase  la 

Senora  soste- 
niendo  en  su 

brazo  izquier- 
do  al  Divino 

Nino,  al  cual 
ofrece  con  la 

derecha  una 

joya  compues- ta  de  un  globo 

de  cristal  suje- 
to  en  una  lige- 
ra  montura  de 

plata,  rematan- 
do  en  un  rami- 
llete  de  flores, 

todo  ello  del 

siglo  xvi.  Las 
manos  son  es- 
trechas,  con 

dedos  muy  fi- 

nos  y  entrelar- 
gos,  y  sobre 
todo  la  dere- 

cha tiene  mu- cho  caracter, 

por  la  ingenui- dad  con  que 

esta  esculpida. 
Hallase,  como 
hemos  dicho, 

chapada  de  la- minas  sutiles 

deplata.enque 
se  descubren 
las  huellas,  por 

lo  menos,  de 

tres  restaura- 
ciones,  a  juzgar  por  las  diferencias  de  dibujo 
que  ofrecen  sus  adornos,  con  los  cuales  se 

han  ido  sustituyendo  los  primitivos,  que  con- 
sistieron  en  jaqueles  con  castillos  y  leones. 

En  2  de  Octubre  de  1536  acepto  el  Cabil- 
do  la  limosna  que  su  Tesorero  don  Alonso 
Gomez  de  Yepes  hubo  de  ofrecerle  de  ocho  o 
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nueve  marcos  de  plata  «o  mas  si  fuere  me- 
nester...  para  adobar  e  reparar  la  ymagen  de 

plata  de  Nuestra  Senora  que  esta  en  el  altar 

mayor,  con  talque 
no  se  le  quitasen 

las  ynsinias  de  ar- 
mas»    encargando 
a  los  senores  don 

Pedro  Pinelo  y 
don    Baltasar  del 

Rio  que  hablasen 

con  maestros  para 
acordar  la    forma 

en  que  se  llevarra 

a  cabo  el  repaso. 

(Acta    capitular). 
No  hay,  pues, 

duda   de   que    las 

chapas   primitivas 
fueron  de  castillos 

y   leones,  que  no 
otra  cosa  signitica 
la  frase  ynsinias  de 
armas,  motives  de 

decoracion,  de  los 
cuales  solo  restan 

las  chapas  del  si- 

tial.  Las  que  cu- 
brieron  el  ropaje 

de  la  imagen  han 

desaparecido,  no 
ofreciendo  inte- 
res    artistico   las 

que  hoy  vemos, 

pues  tal  vez  pro- 
cedan  «de  la  lim- 

pieza  y  renova- 
cion   del    ropaje 

de  plata  de  la  Virgen»  efectuado  en   1621, 
segun  el  erudito   Maldonado.  A  esta  fecha 

atribuimos  la  hechura  de  las  chapas,  forman- 
do  pequenoscuadrados,  con  una  flor  cuadri- 

tblia  en  su  centro,  que  por  algunas  partes  se 

descubren;  creyendo  que  son  posteriores  los 

que  en  su  mayoria  adornan  hoy  la  efigie,  de 
labor  mas  basta  y   dibujo   menos  artistico. 

No  conserva  la  Virgen  ninguna  de  las  chapas 

primitivas  de  las  ynsinias  de  armas,  pues  las 

CHAPAS   REPUJADAS    DE    PLATA,    SIGLO   XIII,    QUE    BEVISTEN  EL 
TABERNACULO   DONDE   SE   VENERA    NTRA.    SRA.    DE    LOS    REYES 

CAPILI.A   REAL  DR  SEVILLA 

ZAPATOS  UE  LA  VIRGEN  DE  LOS  REYES.  SIGLO  XV 

DIBUJO  DEL  NATURAL,  POR  EL  AUTOR 

de  mayor  tamafio  que  revisten  la  parte  pos- 
terior del  sitial,  nos  inclinamos  a  creerlas  de 

la  restauracion  de  1536,  inspiradas  en  ejem- 

plares  mas  anti- 
guos;  acaso,  de  las 

partes  que  todavia 
se  conservaban 

labradas  en  el  si- 

glo  xiv.  El  carac- ter  de  los  castillos 

y  leones  que  hoy 
vemos,  no  ofrece 

los  rasgos  de  dichas 

empresas  heraldi- 
cas,  como  los  sin- 
tieron  los  artifices 

de  aquella  centu- 
ria,  puessabidoes, 

respecto  a  los  leo- 

nes, que  segun  a- vanzabael  tiempo, 

perdieron  las  for- mas  tantasticas 

con  que  se  repre- 
sentaron  tales  sim- 
bolos ,  tendiendo 

yaa  darles  el  rea- lismo  que  habia 
de  manifestarse 

en  todas  las  pro- 

duccionesartisti- 
cas,  asi  como  los 
castillos  ostentan 

menos  riqueza 

de  lineas  y  care- 
cen  de  ciertosde- 

talles  ornamen- 
tales  en  que  se 

manifestaba  la  influencia  arquitectonica  mo- 
risca  durante  el  dicho  siglo  xiv.  Compare  el 

lector  las  chapas  del  banco  de  la  Virgen,  con 

las  del  trono  de  Nuestra  Senora  de  los  Reyes, 

y  notara  sin  esfuerzo  la  diterencia. 

En  la  cripta  de  la  Real  Capilla  conser- 

vanse  los  feretros  en  que  se  custodio  el  cada- 
ver del  Santo  Rey  hasta  que  fue  depositado 

en  riquisima  urna  de  plata.  Uno  de  dichos 
feretros,  no  ofrece  interes,  pero  si  lo  tiene 
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otro,  que  luce  sobre  la  tapa  una  cruz  fili- 

granada  de  plata,  cuyo  trozo  mayor,  el  ver- 
tical, mide  un  metro  de  largo,  no  tan  dose  la 

falta  de  una  parte  considerable.  Tanto  este 

como  el  brazo  horizontal,  que  tienen  9  cen- 
timetres de  ancho,  se  hallan  compuestos  por 

chapas  caladas  de  plata  con  dibujos  de  atau- 
riques  axaracados  de  labor  primorosisima,  y 

proceden,  en  nuestro  concepto,  del  primitive 
ataud  del  Santo;  el  cual,  por  hallarse  en  mal 

estado,  a  principles  del  siglo  xvi,  die  motive 
a  que  se  hiciese  este,  aprovechando  en  el  las 

preciosas  chapas.  A  creerlo  asi  induce  la  tela 

de  tisu  amarillo  con  trama  de  oro,  de  un  di- 

bujo  gotico  que  es  frecuente  en  ornamentos 

sacerdotales  de  dicha  epoca.  Las  mencionadas 

chapas,  de  cuya  existencia  somos  los  prime- 
ros  en  dar  noticia,  son  de  una  elegancia  de 

dibujo  y  de  una  finura  de  ejecucion  notables. 

La  riquisima  urna  que  contiene  el  regio  cada- 
ver, es  artistica  obra  barroca,  que  hizo  desde 

1677  a  '7'7  e'  p'atero  Juan  Laureano  de  Pina. 
He  aqui,  lector,  las  reliquias  venerandas 

del  Santo  Rev  salvadas  del  naufragio  de  los 

siglos.  De  otras  mas  nos  han  dejado  noticia 

los  historiadores,  como  del  paves  del  glorioso 

monarca,  jaquelado  de  castillos  y  leones,  que 

alcanzo  a  ver  Argote  de  Molina,  de  las  sorti- 

jas,  —  entre  ellas,  la  del  gran  zafiro  que  en 
cumplimiento  de  Real  Cedula  de  Carlos  II 

(27  de  Julio  de  1677)  fue  enviadaal  monarca, 

—  y  de  las  demas  ricas  estofas  con  queestuvo 

amortajado  el  Santo,  riqueza  inmensa,  in- 

apreciable,  que  desaparecio,  asi  como  los  so- 
berbios  tabernaculos  chapados  de  plata,  en 

que  durante  siglos  se  ofrecieron  a  la  publica 

cowemplacion,  las  figuras  articuladas  de 
San  Fernando,  dona  Beatriz  y  Alibnso  X, 
vestidas  con  suntuosas  telas  de  labor  morisca, 

preseas  todas  que,  de  conservarse,  causarian 

hoy  la  admiracion  de  propios  y  de  extraiios. 
J.  GESTOSO  Y  PEREZ. 

CHAPAS  DE  PLATA  QUE  ADORNAN  EL  BANCO  QUE  S1RVE  DE  ASIENTO  A  LA  VIROEN  DE  LA  SEDE 
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EXPOSICION  NACIONAL  DE  BELLAS  ARTES 

ESA  Exposicion  fue,  sin  duda,  de  las  mas 
afortunadas  a  que  hemos  asistido  de 

algun  tiempo  aca.  Se  presentaban  a  ella,  con 
obras  valiosas,  pintores  que  han  pasado  las 
fronteras,  alcanzando  justas  recompensas  a 

su  trabajo  en  con- 
cursos  extranje- 
ros;  escultores 

como  Inurria,  — 

que  instalo  su  la- 
bor primorosa- 

mente,  —  Capuz, 

y  otros  artistas  jo- 
venes,  entusiastas 

por  su  arte;  ar- 
quitectos  que, 
como  Teodoro 

Anasagasti,  traje- 
ron  de  Roma  ten- 
dencias  moder- 
nas...  Resultouna 

Exposicion  nutri- 
da  e  interesante. 

Antes  de  ha- 
blar  de  artista  al- 

guno,  quierounir 
mi  voz  a  la  de  las 

personas  que  pro- 
testaron  de  la  for- 

ma en  que  se  fue 
administrando  al 

«publico»  la  con- 
templacion  de 
obras  pictoricas, 

esculturalesypro- 

yectos  arquitecto- 
nicos.  Como  to- 

dos  saben,  el  Es- 
tado  celebra  estas 

Exposicionescada 

dos  anos,  y  solo  con  este  lentisimo  ritmo 
cronologico  puede  el  pueblo  conocer  la  labor 
de  los  artistas.  Y  si  durante  la  espera  ha  ido 
acumulando  sus  deseos  de  contemplar  obras 
de  arte,  cuando  llega  la  ocasion  de  ponerse 

J.  ROMERO  DE  TORRES.  POEMA  DE  CORDOBA  (PLAF6N  CENTRAL) 

frente  a  ellas,  se  ve  forzado  a  hacerlo  de  tal 

manera,  que  a  la  emocion  que  puedan  des- 
pertarle,  se  sobrepone  una  invencible  latiga. 
La  violencia  con  que  percibe  tan  variada 
serie  de  obras,  y  la  diversidad  de  sensaciones 

que  en  breve  es- 
pacio  y  tiempo  ex- 

perimenta  un  es- 
pectador  inge- nuo,  son  tales, 

que  ningun  bene- ficio  aportan  a  su 

avido  espiritu:  es- 
to  tiene  una  clara 

explicacion  fisio- 
logica.  Por  ser  el 
sentido  visual  el 

que  durante  mas 
tiem po  esta  en 

ejercicio.se  lecree 
lo  suficientemen- 

te  dotadopara  uti- 
lizarlo,  y  movido 
el  visitante  de  su 

afan  de  ver  mu- 

chas  obras  y  atrai- 

do  por  las  diferen- tes  coloraciones 

de  los  cuadros  — 
atraccion  a  que 

mucho  contribu- 

ye  la  proximidad 
excesiva  de  las 

pinturas  entre  si, 
—  no  para  mientes 
en  la  dura  prueba 

que  impone  a  su resistencia  fisicae 
intelectual.  No  es 

el  Jurado  culpa- 
ble de  ese  mal;  acaso  el  Estado  tampoco  lo 

es.. .  y  acaso  todos  contribuimos  mas  o  menos 
indirectamente  a  ello.  El  local  es  pequeno... 

la  obra  producida  es  copiosa,  tal  vez  en  de- 
masia;...  no  pretendemos  dar  solucion  algu- 
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na  a  quien  tiene  el  deber  de  hallarlas  prove- 
chosas,  y,  sin  duda,  las  tiene,  aunque  no 

pueda  aplicarlas  radicalmente.  Pero  si  que- 
remos  que  todos  conozcamos  el  peligro  que 

existe  en  la  manera  de  dar  al  publico  las 

emociones  que  ban  de  refinar  su  espiritu. 

En  la  vision  aglomerada  —  torrente  de  di- 
versas  emociones  —  no  hay,  no  puede  haber 

jamas  contemplacion;  y  sin  esta,  todo  esfuer- 
zo  es  inutil,  y  esteril  todo  intento  de  formar 

un  estado  espiritual  colectivo;  energia  pre- 
ciosa  para  un  pueblo.  El  problema  entrana 

mayor  gravedad  de  la  aparente,  y  es  digno  de 

que  todos,  en  la  medida  de  nuestras  t'uerzas, avudemos  a  resolverlo. 

Y  veamos  ahora,  si  es  posible  que  llegue- 

mos  a  un  acuerdo  respecto  de  un  punto  im- 
portantisimo  en  el  estado  presente  de  nuestra 

CARMEN 

desvalida,  nebulosa  y  heterogenea  Estetica. 

Una  de  las  desventajas  de  la  manera  pe- 
riodica  de  celebrar  las  Exposiciones,  es  la  del 

revuelo  que  levantan  de  teorias  que,  ondula- 
das  por  el  aleteo  caprichoso  del  sofisma, 

viven  entre  nosotros  esa  vida  et'imera  de  las 
mariposas.  Cada  artista  produce,  alrededor 

de  su  obra,  como  un  halo  estetico  que  en  la 

mayor  parte  de  las  ocasiones,  no  alcanzasino 
la  inconsistencia  de  un  fuego  fatuo.  Y  no  es 

que  proclamemos  la  unidad  estetica  incon- 
movible,  apropiada  para  ensartar  en  ella 
todas  las  producciones  artisticas,  no.  En  una 

epoca  como  la  actual  en  que  la  civilizacion 
ilimita  el  concepto  de  Arte,  dando  cabida  en 
la  sensibilidad  humana  a  toda  manifestacion 

de  un  ideal  mas  vasto  cada  dia,  necesitamos 
tener  el  criterio  abierto  a  todos  los  latidos 

del  humano  espiritu,  Pero  reconozcamos  que 
muchas  veces  vienen  las  teorias  defendidas 
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J.   ROMERO  DE  TORRES 

por  habiles  sotismas  que  nos  envuelven  en 

perniciosas  talsedades. 

Hay  un  Algo,  cuya  verdadera  esencia  des- 

conocemos,  que  une  todas  las  obras  del  hom- 
bre.  Es  una  Ley  no  articulada,  presentida 

desde  que  el  pensamiento  existe  sobre  la 

Tierra,  y  tras  de  cuyo  conocimiento  cami- 
namos  incesante,  inconsciente,  fatalmente. 

Nuestro  espiritu  nos  avisa  en  secrete  cuando 
una  obra  humana  no  viene  al  mundo  cum- 

pliendo  su  verdadera  mision:  una  voz  inte- 
rior nos  dice  que  aquella  obra  noes  perfecta. 

La  razon  acaso  puede  alcanzar  a  formarse  un 

juicio  claro,  y  merced  a  ella  apartamos  las 
malas  cualidades  de  las  buenas.  Nuestro 

buen  deseo,  crea  en  nosotros  ia  esperanza  de 

EL  PECADO 

que  aquella  obra,  hoy  impertecta,  pueda 

llegar  mafiana  a  ser  perfecta:  he  aqui  el  co- 
metido  de  la  Critica.  Todo  el  esfuerzo  de  los 

estetistas  va  encaminado  a  darnos  fuerzas  es- 

pirituales  suficientes  para  conocer  la  verdad 

verdad  en  lo  que  la  intuicion  nos  dicta  pri- 
mero  secretamente.  Sabemos  que  esa  Ley, 

de  que  antes  hablabamos,  tiene  una  suave 

t'ragancia:  la  Virtud.  Y  nos  sentimos  como 
heridos  en  nuestros  sentimientos  mas  inti- 

mos  cuando  observamos  que  se  falta  a  ella. 
En  el  artista  de  verdadero  genio,  aparece 

infaliblemente  esta  Virtud:  su  obra  se  acerca 

mas  que  ninguna  otra  a  la  perfeccion.  Pero, 

desgraciadamente,  no  todos  los  artistas,  dig- 
nos  de  tal  nombre,  estan  tocados  en  la  mente 
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por  la  Gracia,  y  su  vida  esta  de  continue  ex- 
puesta  a  errores  y  vacilaciones.  Las  falsas 
creencias  contribuyen  a  hacerles  andar  de 

ordinario  descaminados.  De  aqui  que  en  sus 

obras  se  adviertan,  con  t'recuencia,  grandes 
disparidades;  y  si  el  ideal  que  les  dio  origen 
es  noble,  en  cambio  los  medios  materiales  de 

expresion,  en  vez  de  nacer  al  calor  mismo 

de  la  Idea,  tienen  un  origen  remote  y  perte- 
necen  a  otro  orden  de  ideal.  En  la  obra  de 

arte,  como  todo  lo  que  nos  rodea,  no  forman 

jamas  un  todo  dos  mitades  que  no  scan  her- 

manas.  «Las  aguas  —  dice  Emerson,  — sepa- 
radas  por  nuestra  mano,  se  vuelven  a  reunir 
detras  de  ella.  El  placer,  huye  de  las  cosas 

agradables;  el  beneficio,  de  las  provecliosas; 

LA  GRACIA 

el  poder,  de  las  fuertes,  tan  luego  intentamos 
aislarlos  del  todo.  No  nos  es  posible  dividir 

las  cosas  en  dos  y  apropiarnos  solamente  lo 

bueno  para  los  sentidos,  como  no  podemos 
tener  lo  interior  sin  lo  exterior,  o  la  luz  sin 

la  sombra». 

Entramos  en  la  Exposicion:  visitamos 

detenidamente  hoy  una  sala,  mafiana  otra; 

(el  pueblo  no  puede  hacer  lo  mismo);  vamos 
observando  las  obras  que  solicitan  nuestra 

atencion,  aquellas  que  han  de  nutrir  nuestro 

espiritu  con  nuevas  ensenanzas;...  son  pocas 

estas  obras,  muy  pocas.  Reflexionamos  que 

un  pintor  o  un  escultor  no  son  mas  que 

poetas  que  pintan  o  esculpen.  Tenemos 

siempre  el  alma  sedienta  de  poesia.  «Todo 
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LOPEZ  MEZQUITA  RETRATO 

lo  que  llamamos  Historia  Sagrada 

atestigua  que  el  nacimiento  de  un 

poeta  es  el  principal  acontecimiento 

en  la  cronologia.  El  hombre,  no  obs- 
tante  las  frecuentes  decepciones  que 

sufre,  espera  siempre  la  llegada  de 

un  Hermano  que  pueda  adherirle  a 

una  verdad  y  mantenerle  en  ella 

hasta  tanto  que  el  la  haga  suya»  (i). 

Pero  esto  seria  demasiado  para 
pedirlo  a  todos  los  artistas.  Solo  les 

pediremos  que  no  olviden  cual  es 

su  verdadera  mision,  lo  sagrado  de 

esa  mision  que  se  impusieron,  y  la 

virtud  con  que  deben  practicarla. 

Y  pidamosles  tambien  que  re- 

cuerden  que  esa  mision  esta  por  en- 

cima  de  toda  recompensa.  Unos  ad- 
mirables  carteles  de  Jose  Mongrell 

fueron  premiados.en  una  Exposicion 

no  lejana,  con  mention  honorifica. 
*     * 

Una  virtud  recomendable,  es  la  sin- 
ceridad.  El  artista  sincere  produce 

(i)     Emerson:  «E1  Poetaw. 

su  obra  cuando  esa  energia  escondida  de  la 
emocion  muevesumano.  Hace  muchosanos 

vi  un  grabado  en  una  revista  ilustrada,  repre- 

sentando  un  pintor  en  su  taller,  frente  al  cua- 
dro  en  bianco;  y  decia  el  rotulo  del  grabado: 

Pensando  asunto.  ^Quien  no  ha  conocido  a 

algun  artista  sin  producir  obra  alguna  du- 
rante  largo  tiempo,  por  no  encontrar  asunto? 

Me  ha  recordado  esto  el  observar  que  en  la 

pasada,  como  en  todas  estas  Exposiciones, 

hay  gran  cantidad  de  obras  no  emocionadas, 
producidas  «a  la  fuerza»;  tal  vez  se  debe  esto 

a  que  hay  muchos  pintores  y  escultores  que 

nunca  se  sintieron  acosados  por  la  noble  ne- 

cesidad  de  producir.  Lamentemoslo.  Fije- 
m%mos  en  aquellos  artistas  que  gozan  justa 

fama  enife  nosotros  y  cuyo  nombre  se  pro- 
nuncia  con  admiracion  en  el  Extranjero: 

M.  Benedito,  Mezquita,  Romero  de  Torres, 

S.  Rusinol,  Mir,  Rodriguez  Acosta,  los  Zu- 
biaurre...  El  progreso  que,  en  general,  han 

logrado,  es,  sin  duda  alguna,  bien  manifiesto. 

L.  MEZQUITA.      S.  A.  LA  INFANTA  ISABEL  Y  LA  MARQUESA  DE  NAJERA 
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Mir  parece  que  siente  ante  el  paisaje 
ciertas intuiciones  maravillosas.  Es como 

un  visionario  que  cada  dia,  mientras  va 

depositando  religiosamente  el  color  so- 
bre  la  tela,  aguarda  en  acecho  a  que  la 
Naturaleza  le  muestre,  en  un  temblor, 

el  paso  raudo  de  su  alma  grande  y  bue- 
na.  La  proverbial  insistencia  de  Mir  en 
trabajar  sobre  un  mismo  lienzo  durante 

mucho  tiempo,  no  podemos  explicar- 
nosla  si  no  es  por  ese  deseo  ferviente  de 

apoderarse  de  ese  supremo  instante  fu- 
gaz,  revelador  de  lo  Infinite... 

Rusifiol  pone  siempre  en  sus  cuadros 
una  sonrisa  melancolica.  El  caso  de  este 

pintor  me  atrae  por  la  sinceridad  pro- 
tunda  que  pone  en  la  practica  de  su 
arte.  No  aguarda,  como  el  admirable 
Mir,  el  paso  inesperado  del  alma  del 

Benedito  presento  una  nutrida  se- 
rie  de  lienzos,  entre  los  cuales  se 
destaca  el  retrato  de  su  madre.  Sin 

tener  esta  obra  artificio  alguno  de 

presentacion,  es  de  las  que  nos  en- 
cadenan  mucho  tiempo  ante  ellas: 

tiene  esa  extrana  sugestion  que  lo- 
gran  pocas  pinturas  «sin  asunto», 
cuyo  fondo  ideologico  se  reduce 
simplemente  a  su  lenguaje  sencillo 
y  efusivo.  Nunca  olvidare  que  un 
autorretrato  de  Rembrandt  me  tuvo 

emocionado  ante  el  durante  largo 

espacio.  El  resto  de  su  obra,  forma- 
do  en  su  mayor  parte  por  retratos, 
revela  en  su  autor  un  afan  de  refi- 

namiento  tccnico  y  estetico  muy 
laudable,  tomando  como  punto  de 
partida  la  cautivadora  elegancia  de 

los  retratistas  ingleses.  Seguramen- 
te,  el  seguir  esta  tendencia  es  en 
Benedito  cosa  transitoria  que  ha  de 
permitirle  la  consecucion  de  su 
ideal  artistico,  afirmandole  en  su 

poderosa  personalidad. 

Dos  paisistas  catalanes  han  acu- 
dido  a  este  certamen  con  obras  dig- 
nasde todoencomio:  Miry  Rusinol. L6PEZ  MEZQUITA CARMEN  BERMEJILLO 
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paisaje:  la  evoca,  dandole  a  su  obra  toda  la 
sencillez  de  las  horas  silenciosas  de  la  con- 

templacion.  Tiene  una  fe  absoluta  en  la  bon- 
dad  de  lo  creado  y  dice  las  mas  bellas  cosas 

que  la  Naturaleza  le  comunica,  con  una  na- 
turalidad  encantadora.  Sabe,  como  pocos, 

expresar  sentimientos  inefables  sin  servirse 

de  aparato  ni  tramoya  representative.  Ama 
la  sencillez    y        

se  entrega  in- 
genuamente  al 
encanto  de  un 

bellorinconde 

Naturaleza, 

porque  sabe 
que  las  mas 

grandes  cosas 

que  Ella  reve- 
la,  no  pueden 
decirse  sino 

con  lenguaje 
balbuciente  y 
sencillo. 

Romero  de 

Torres, aquien 

yo  llamaria  el 
Burne-Jones 

espanol,  si  no 
detestase  cier- 

tos  injertos  o- 
nomasticos,  se 

presentaba 
mas  digno  de 
atento  examen 

que  nunca. 
Fiel  a  su  ideal 

meditativo,  en- 
ire  mistico  y 
erotico,  mostraba  unas  cuantas  obras,  entre 

las  que  figuraban  un  diptico  titulado  El  Pe- 
cado  y  La  Gratia  y  un  poliptico  que  intenta 

representar  no  se  si  la  Cordoba  de  los  grandes 

hombres,  o  los  grandes  hombres  de  Cordo- 
ba. La  idea  solo  nos  parece  un  pretexto  para 

expresar  en  diferentes  tipos  de  mujer —  be- 

llisimas  todas  —  distintas  fases  del  espiritu 
que  encarno  en  grandes  hombres  cordobeses, 

tales  como  el  Obispo  Ossis,  Seneca,  El  Gran 

M.   BENEDITO 

Capitan,  Maimonides,  Gongora  y...  Lagar- 
tijo.  Mas  es  el  caso  que  con  esta  obra  solo 

consigue  Romero  de  Torres  ponerante  nues- 
tra  mirada  un  precioso  plantel  de  hembras 

hermosas,  nerviosas,  graciosas,  de  intensa 

mirada,  ojos  negros  que  queman  cuanto 
miran,  armonicas  curvas  sorprendidas  con 

esa  afortunada  inanera  que  tiene  el  como 

muy  pocos  ar- 
tistas.  No  asi 

en  el  diptico 
El  Pecado  y  La 

Gratia,  donde 
si  ha  logrado 

dar  a  la  idea 

una  poderosa 

expresion  de idealidad;  pero 

donde  la  idea 

sobrepuja  su 

real izacion . 

Exhibio,  ade- 

mas,  este  pin- 

tor  algunas  ca- 

bezas  t'emeni- nas,  llenas  de 

gracia;  y  entre ellas  ninguna 

tan  bella  como 

la  intitulada 

Carmen:  una 

mujer  sentada 
con  languidez, 

lacara  tostada, 

los  ojos  ne- 

gros, un  poe- ma  de  ternura 

y  melancolia. No  creo  que,  hoy  por  hoy,  tengamos  otro 

pintor  como  este  capaz  de  dar  expresion  tan 

intensa  a  un  rostro.  Pero  esto  ̂ no  es  ya  pro- 
verbial en  el  artista  cordobes?  Nadie  le  discute 

que  sea  un  poeta,  un  preclaro  cantor  de  la 

mujer;...  es  otra  cosa  lo  que  echamos  de  me- 
nos  en  sus  lienzos:  es  una  tecnica  moderna  y 

un  color,  si  no  mas  brillante,  si  mas  limpio. 

No  a  humo  de  pajas  hemos  nombrado 

antes  al  prerrataelita  ingles.  Todos  saben  la 

AGUSTINA. 
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causa  que  hizo  a  los  prerrafaelitas  ir  en  busca 

de  una  tecnica  —  y  de  una  estetica,  en  cierto 

aspecto  —  anteriores  a  Rafael.  Pues  bien:  hoy 
vemos  claramente  cuanto  se  equivocaron  al 

tratar  de  emplear  una  tecnica  mediante  la 

cual  todo  cuanto  habia  que  decir  estaba  ya 

dicho  por  grandes  figuras  del  Renacimiento 

italiano.  Burne-Jones,  el  mas  aferrado  a  la 

regresion  tecnica,  no  pudo  prescindir  de  dar 
a  sus  obras  una  entonacion  arcaizante,  una 

verdadera  patina  que,  segun  la  opinion  de 

gente,  parece  ser  lo  que  realza  el  valor  de  las 

pinturas  de  pasados  siglos  (i).  Y,  en  efecto, 

la  mayor  parte  de  las  pinturas  de  los  prerra- 
faelitas ticnen  un  caracter  tecnico —  superfi- 

(i)  —  Luciria  m3s...  (e!  cuadro)  si  no  estuvicsc  un  poqui- 
to  ahumado...  Tal  vcz  la  cera...  el  incienso... 

—  No,  senor;  ;qud  ahumado!  —  respondio  el  sabio,  son- 

riendo  de  oreja  a  oreja.  —  Eso  que  usted  crec  obra  del  humo 

es  la  patina:  prccisamente  el  encanto  de  los  cuadros  antiguos. 
Clarin.  «La  Regenta»,  t.  1. 

LA  VUELTA  DE  LA  MONTER1A 

cial,  desde  luego  —  arcaizante,  demasiado 
arcaizante.  Buscaban  para  su  obra  ese  encan- 

to melancolico  de  las  cosas  que  estan  en  su 

ocaso;  esa  atraccion  sentimental  que  senti- 
mos  ante  unas  ruinas  o,  mas  elevadamente, 

ante  una  puesta  de  sol.  Mas  el  caso  de  los 

prerrafaelitas  no  debe  ser  repetido  por  nadie. 

La  Historia  abunda  en  ejemplos,  en  los  cua- 
les  aprendemos  a  no  tomar  nada  que  no  sea 
interne  de  una  epoca  pasada. 

La  tecnica  de  Romero  de  Torres  —  y  re- 

cordemos  que  tecnica  no  quiere  decir  pince- 
lada  —  es  la  misma  que  se  uso  hace  tres 
siglos.  Los  progresos,  las  conquistas  de  este 

lapso  de  tiempo,  que  tanto  sacrificio  y  es- 
fuerzo  costaron,  son  cosa  despreciable,  sin 

duda,  para  el  notable  pintor  cordobes.  Hay 

quien  asegura  que  los  asuntos  por  el  trata- 
dos,  requieren  la  factura,  la  composicion  y 

los  acordes  cromaticos  que  el  emplea.  Ksto 
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es  absolutamente  fal- 

se. Su  pintura  tiene 

sobrado  valor  espiri- 

tual  para  que  no  pue- 
da  ser  expresada  a  la 
moderna.  Sostienen 

esa  erronea  opinion 

algunos  literatos  de 

cuya  perniciosa  in- 
fluencia  se  ha  adver- 

tido  al  artista  anda- 

luz;  literatos  a  alguno 
de  los  cuales  hemos 

oido  decir  de  Ricardo 

Leon  —  hermano  es- 

piritual  de  Romero 

de  Torres  —  que  sus 
novelaseran  una  mix- 

tifjcacion  de  Arte,  por 

cuanto  estaban  escri- 

tas  en  un  estilo  ar- 
caico,  cosa  muerta. 

Cierto  que  Ricardo 

Leon  es,  como  Ro- 
mero de  Torres,  un 

enamorado  de  la  tec- 

nica  cla.sica:  y  ello  le 
ha  valido  el  dictado 

de  academico  antes  de 

serlo  realmente;  (con- 
viene  no  olvidar  el 

sentido  que  dan  a  la 

palabra  academico  los 

que  no  lo  son...  toda- 
via).  Romero  de  To- 

rres, y  con  el  algunos 
artistas  jovenes,  no 
son  consecuentescon- 

sigo  mismos  y  esta- 
blecen  una  peligrosa 

separacion  entre  el 

ideal  y  la  tecnica, 

cuando  son  insepara- 
bles, consubstancia- 

les.  La  mejor  y  mas 
clara  demostrucion 

de  su  error,  la  hallo  en  el  ejemplo  empleado 
con  fortuna  por  mi  querido  maestro  don 

ROBERTO  GONZALEZ 

Rafael  Domenech: 

cuando  un  senor  opi- 
na  de  un  artista  que 

puede  expresar  ideas 
modernas  si  le  place 

con  elementos  tecni- 

cos  usados  por  pin- 

tores  de  pasadas  cen- 
turias,  les  pregunta  si 

podriaunode  los  mu- sicos  que  hoy  gozan 

de  justa  fama  escribir 

sus  poemas  sinfoni- 
cos  o  sus  dramas  liri- 
cos  con  la  tecnica  de 

Haydn  o  de  Mozart. 
Insistimos  tanto  en 

esto,  porque  nos  due- 
le  ver  a  un  artista  do- 

tado  de  una  sensibi- 
lidad  nada  comun, 

caido  en  las  redes  en- 
maraiiadas  del  error. 

Gonzalo  Bilbao  ex- 

puso  un  cuadro  de 
grandesdimensiones, 

representando  una  es- cena  en  la  Fabrica  de 

Tabacos  sevillana. 

Recuerda  Las  Hilan- 
deras  de  Velazquez. 
Esta  revestido  de  una 

factura  desenfadada  y 

valiente,  de  luz  sim- 

patica;... 
Mezquita  y  Rodri- 

guez-Acosta  dernos- 
traron  haber  estudia- 
do  mucho  y  muy 

concienzudamente 

desde  la  ultima  Ex- 

posicion  por  lograr 
esa  diticil  facilidad 

que  tanto  cautiva  en 
los  grandes  maestros. 

Son  estos  dos  artis- 
tas muy  laboriosos  y  expresan  con  sinceridad 

y  buen  gusto.  Especialmente  el  retrato  de 

FAMILIA 
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Jose  Frances,  pintado  por  Mezquita,  es  una 

obra  digna  de  toda  alabanza. 
En  cuanto  a  los  cuadros  presentados  por 

los  hermanos  Zubiaurre,  yo  confieso  que  no 

los  entiendo:  hablan  en  un  lenguaje  que  me 

es  desconocido,  y  me  parece  que,  por  andar 

detras  de  una  pretendida  originalidad,  desper- 
dician  lasexcelentes  condiciones  que  poseen. 

Las  medallas  de  honor  han  quedado  de- 
siertas;  no  hubo,  pues,  acuerdo  entre  los 

votantes.  Otra  vez  sera.  Y  es  extraiio,  porque 

parecia  natural  que  le  fuera  otorgada  unani- 

memente  al  veterano  Domingo,  quien  pre- 
sento  una  sintesis  de  su  historia  artistica. 

Pero  es...  historia,  es  decir,  algo  que  fue.  y 

las  realidades  tangibles  son  ahora  tan  vigoro- 
rosas,  que  facilmente  hacen  olvidar  hechos 

gloriosos  del  pasado.  jEl  pasado!  ̂ No  sentis 
cierto  terror  ante  esta  palabra,  oh  jovenes 
artistas? 

Mas  con  medallas  o  sin  ellas,  que  esta  es 

cuestion  muerta  para  la  posteridad,  Espafia 
puede  sentirse  orgullosa  de  haber  dado  vida 

LA  BELLEZA  DOM1NANDO  LA  FUERZA 

a  tan  preclara  generacion  de  artistas  que 
hacen  sonar  su  nombre,  un  dia  cenido  sobre 

medio  mundo,  con  vibrante  clamor  glorioso, 

y  hacen  que  reverdezcan  sobre  su  frente  con- 
traida  los  simbolicos  lauros... 

Para  la  pintura  espanola  constituyo  esa 

exposicion,  por  lo  tanto,  una  gran  esperanza, 
un  motivo  de  satisfaccion,  pues  representaba 

un  esfuerzo  y  no  escaso  para  la  afirmacion 

de  nuestra  personalidad  artistica,  cada  dia 

mas  definida,  dentro  de  las  varias  manifesta- 
ciones  de  las  respectivas  individualidades.  En 

este  sentido,  pocos  fueron  los  certamenes  an- 
teriores  que  de  modo  tan  brillante  dieron  a 

conocer  nuevas  personalidades  y  mostraron 

ya  en  completa  sazon  otras  que  las  precedie- 
ron  en  someterse  al  juicio  publico. 

Los  resultados  conseguidos  son,  pues,  lo 

bastante  satisfactorios  para  mostrarnos  con- 

tentos.  Y  no  creemos  que  se  peque  por  ma- 
nifestarlo  sin  ambajes;  que  declaraciones  de 

esa  suerte  no  se  presenta  tan  a  menudo  po- 
der  hacerlo.  Ademas,  cuando  es  motivo  de 

orgullo,  deber  patriotico  es  declararlo. 
F"RANCISCO  PEREZ  DOLZ. 
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miada  por  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de 
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El  senor  don  Emilio  Nieto,  marque's  de  Guada- 
lerzas, que  en  vida  tanto  se  ocup6  en  cuanto  se 
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mdustriales.    De   los  maestros   rejeros  espanoles, 

que  labores  tan  excelsas  nos  legaron  en  pasados 
siglos,  tratael  libro 
galardoneado  en  el 
concurso   referido, 

y  su  autor  reuni6 

cuantos   pormeno- 
res    pudo    recojer 
acerca  de  ellos. 

El  verdadero  es- 
tudio  comienza  en 

el  siglo  XH,  dedi- 
candose  la  mayor 
atenci6nalasobras 

correspondientes  al 

periodo  del  Rena- 
cimiento,  pasando- 

se  despue's  a  hablar 
de  las  del  siglo  xvn, 

y  de  las  pertene- 
cientes  a  la  epoca 

barroca,  y  por  ul- 
timo, de  las  del  si- 

glo xix.  Y  al  par 
que  de  las  obras 

mas  capitales,  se  re- 

cogieron  en  ese  li- 
bro datos  sobre  gre- 

mios,  acerca  de  los 

artifices  y  de  su  la- 
bor, y  sobre  lo  que 

puede  relacionarse,  F.  DOMINGO 

desde   algun    punto  de  vista,  con   la   maieria  de 
que  se  da  noticias.  Contiene  el  libro,  ademas,  un 

indice  crono!6gico 

de  las  obras  mis  no- 
tables citadas,  con 

expresion  de  sus 
autores,  ya  seguida 

otro  indice,  alfabe'- tico,  de  los  artis- 
tas  rejeros  que  son 
mencionados  en  las 

pdginas  de  aquel. Se  citan,  asimismo, 

las  obras  consulta- 

das.  Tal  es,  a  gran- 

des  rasgos,  la  ma- teria  expuesta  por 

el  que  fu6  profesor 
de  la  Escuela  de 

Artes  y  Oficios  y 

Bellas  Artes  de  Bar- 

celona y  en  la  ac- tualidad  de  la  de 
C6rdoba. 

Buen  numero  de 

dibujos  del  autor, 
intercalados  en  el 

lexto,  y  de  fototi- pias  de  Hauser  y 

Menet,  completan 

RETRATO  elestudioaquenos DE  MI  MADRE  venimos refiriendo. 

- 

F.  DOMINGO 
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Hamlet  y  Romeo  y  Julieta,  de  W.  Shakespeare. 

«Romancero  delCid*.  Editorial  Ibe'rica.  Barcelona. 
La  decoraci6n  del  libro  tiene,  entre  nosotros, 

contados  cultivadores,  que  a  fuerza  de  insistir  con- 

siguen  alguna  vez  que  las  casas  editoriales  atien- 
dan  a  aquel  particular  sin  poner  limites.  Pero  esto 
ocurre  pocas  veces,  porque,  en  rigor  de  verdad, 

nuestro  publico  no  sinti6  aun  la  necesidad  de  po- 
seer  libros  presentados  con  largueza.  Otro  aspecto 
de  este  problema  de  la  decoracion  del  libro  nace 
de  razones  economicas,  de  lanzar  al  mercado  edi- 
ciones  de  poco  coste;  lo  cual  obliga  a  contencion 
en  losgastos.  Como 

tambie'n    hay   que 
reclamar  la   aten- 

ci6n  sobre  el  pro- 
posito    de    que    la 

presentacion  de  ta- 
les   libros    revista 

algun  decoro  artls-- 
tico.  El  senor  Sal6 

para  los  tresenun- 
ciados  ha  dibuja- 
do  algunas  ilustra- 
ciones.    De    entre 

esas  ediciones  en- 
caminadas    a    que 
lleguen  a  todas  las 

manos,  hay  que  se- 
nalar    6sta    de    la 
Editorial  Iberica. 

Ucles.  Documentos 

ineditos  y  algunas 
noticias  tomadas  de 

sits  Archives,  por 

Pelayo  Quintero 
Atauri,  cronista  de 

la  villa.  3."  parle. 
llustrada  con  fo- 

tograbados.  Cadiz. 

Imprenta  de  Ma- 
nuel Alvarez.  igi5. 

Un  rebuscador 

constante,  un  tra- 

bajador  sin  des- 
canso  es  el  autor 
de  estaobra.  Viene  MATED  INURRIA 
acerrarcon  ellasu 

prop6sito  de  dar  a  conocer  los  documentos  de  mas 
utilidad  que,  relacionados  con  la  expresada  villa, 

se  guardan  en  los  archives.  Para  ello  tuvo  en  cuen- 
ta  el  mayor  intends  general,  la  antiguedad  del  do- 
cumento  y  las  probabilidades  de  su  desaparicion. 

Ademas  enumera,  en  un  indice  cronologico,  cuan- 
tos,  poseyendo  mediano  interns,  pasaron  por  sus 
manos.  La  improba  labor  esta  cumplida  como  por 
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quien  pone  en  toda  empresa  que  acomete,  no  solo 
el  entusiasmo  de  la  afici6n,  sino  la  honradez  que 
se  basa  en  la  fidelidad. 

Comprende  cartas  de  los  Maestros  y  de  los  Re- 

yes, ordenanzas  municipales,  un  bando  sobre  re- 
cogida  de  la  moneda  en  i658,  datos  y  documentos 

referentes  al  Concejo  de  tide's,  relaci6n  de  fami- 
lias  pertenecientes  al  estado  noble,  que  vivieron 

en  Ucle's  y  de  las  cuales  se  han  encontrado  algu- 
nos  datos  en  los  archives,  relaci6n  crono!6gica  de 
los  alcaldes  de  Ucl£s,  etc.,  etc.  En  la  relacion  de 

familias  pertenecientes  al  estado  noble,  se  dan  cu- 
riosas  referencias 

del  mayorazgo  de 

Torres,  del  de  Pa- 

reja,  del  de  los 

Ressa,  del  de  Bal- boa, del  de  G.ircia 
de  Salinas,  y  del 
de  Velazquez,  y  del 

linaje  de  los  Ra- mirez de  Arellano, 

Fernandez,  Con- 
treras  y  Zuniga.  Se 
habla,  ademas,  de 

los  Ortegas  y  Me- 

gias,  de  los  Man- 
rique  y  de  los  Pa- 
rada.  Varies  foto- 

grabados  acom  pa- 
nan  el  texto.  Nues- 

tro distinguido  co- 
laborador  ha  reali- 
zado  un  trabajo 
extraordinario  en 

la  b  usq  ueda  de 
tanto  antecedente 

como  Integra  la 

obradedicadaahis- 
toriar  la  villa  de 

Ucle's,  de  la  que  es 
cronista,  y  muy 

merecidamente. 

La  Exposition  Na- tional de  igi5,  por 

Fernando  Peri- 
OITANA  quet.  —  Madrid. 

Lib.  internacional. 

El  autor  de  este  libro  ha  recogido  en  el  las  cr6nicas 
que  publicara  a  raiz  de  celebrarse  aquel  certamen. 
Segun  declara,  menciona  cuantas  obras  artisticas 

estim6  que  ofrecian  interds  de  ejecuci6n,  de  asun- 
to,  de  tendencia...  hasta  de  extravagancia.  Se  lee 

con  gusto  y  no  deja  de  advertirse  algun  punto  de 
vista  interesante  al  emitir  juicio  sobre  varias  de 
las  multiples  obras  en  que  se  ocupa. 

Establecimiento  Grdfico  :  Thomas  :  Barcelo 
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EL  ARTE  ESPANOL  EN  LA  ITALIA  MERIDIONAL 

DURANTE  EL  SIGLO  XV 

TAL  fue  cl  tema  desarrollado  en  las  cont'e- 
rencias  que,  en  Diciembre  de  1013,  di 

en  el  Ateneo  de  Madrid,  correspondientes  a 

los  cursos  breves  organizados  por  el  minis- 
terio  de  Instruccion  Publica  y  Bellas  Artes. 

No  es  posible  dar  una  nota  completa  de  los 

dife rentes  aspectos  que  abarca  el  tema.  Por 
necesidad  he  de  resumir,  en  forma  escueta, 

todo  lo  expuesto  en  las  tres  conferencias. 
Prescindiendo  de  las  relaciones  artisticas  con 

Pisa,  Geneva  y  Napoles,  limitaremos  el  cam- 
po  a  la  sola  region  siciliana.  Historicamente, 

nuestro  arte,  mejor  dicho,  el  arte  que  florece 

en  la  costa  levantina  de  los  estados  aragone- 
ses,  llega  a  Sicilia  con  las  huestes  de  Pedro  II 

de  A  rayon,  llamadas  por  los  sicilianos  para 

combatir  la  tirania  de  los  angiovinos.  des- 
pues  de  aquel  memorable  suceso  de  Palermo, 

conocido  con  el  nombre  de  Visperas  sicilia- 
nas,  en  que  los  franceses  son  arrojados  de  la 
isla. 

Importa  consignar  cual  era  el  estado  de 

la  arquitectura,  y,  en  general,  el  de  todo  el 
arte  siciliano,  cuando  en  1282  desembarcan 

los  aragoneses  en  Palermo,  procedentes  de 

Trapani.  Tomemos,  como  punto  de  partida, 

la  arquitectura,  porque  esta  ha  sido  siempre, 

y  lo  es  en  la  actualidad,  el  verdadero  simbolo 

artistico  de  un  pais.  Por  el  aspecto  de  las  edi- 

ticaciones,  podemos  senalar  el  grado  de  civi- 

1914-15.  IV.  N.°  7. 
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lizacion  que  alcanza  este  o  el  otro  pueblo. 

Respondia  la  arquitectura  siciliana,  en  aquel 

momento,  a  dos  corrientes  artisticas  que  ha- 

bian  tenido  su  origen  en  modalidades  politi- 
cas  anteriores  a  la  dominacion  aragonesa, 

obedeciendo  estas  corrientes  a  la  disciplina 

del  arte  griego  o  bizantino,  o  al  arabe  nor- 
mando.  Los  principales  edificios  de  Palermo 

y  de  otras  regiones  insulares,  derivan  de  esas 

fuentes  que  desde  el  siglo  vui  hasta  el  MM, 

lograron  ensefiorearse  de  la  Sicilia.  Brillaban 

en  la  Panormus  griega,  al  llegar  los  levanti- 
nos,  entre  otros  insignes  monumentos  del 

arte  bizantino  y  arabe,  la  iglesia  de  Santa 

Maria  dell'Ammiraglio,  conocida  por  la  Mar- 
torana;  la  capilla  Palatina,  S.  Giovanni  degli 

Eremiti  y  algunos  edificios  semejantes,  que 

con  los  palacios  la  Ziza  y  la  Cuba,  creaciones 
arquitectonicas  de  los  arabes,  al  servicio  de 

los  reyes  normandos,  forman  el  ciclo  artisti- 

co  prearagones.  Todos  estos  edificios  monu- 
mentales  corresponden  a  un  estado  social  y 

PATIO  DEL  PAI.ACIO  MAPCHESSI 

politico  anterior  a  la  epoca  hispano-Ievantina. 
Con  esta  llega  a  Sicilia  un  nuevo  estilo,  un 
nuevo  arte:  el  romanico  Catalan  de  fines  del 

siglo  xin  y  el  gotico  austero  del  xiv,  con  las 

inodilicaciones  que  experimento  en  el  xv. 

Conocian  bien,  y  admiraban  los  arago- 
nescs,  los  edificios  existentes  en  Palermo. 

Pero  no  admitieron  un  arte  que  para  ellos  ca- 

recia  de  tradicion.  Por  esto  adoptaron  e  im- 
pusieron  la  arquitectura  reinante  en  toda  la 

region  levantina  de  Kspana.  Al  cronista  Mun- 

taner,  que  formaba  parte  de  la  hueste  arago- 
nesa, debemos  preciosas  referencias  de  los 

monumentos  palermitanos. 

La  inrluencia  espanola,  o  fue  directa,  o 

rellejada.  Lasobras  conservadas  hoy,  indican 

un  largo  periodo  de  preparacion  y  adap- 
tacion  al  estilo  gotico,  el  cual  triunfa  por 

completo  en  el  siglo  xv  y  primer  decenio 
del  inmediato.  Unas  veces  es  el  estilo  puro 

y  otras  modificado  por  el  gusto  decorati- 

ve del  pais,  menos  vigoroso  que  el  espa- 
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nol,  algo  at'eminado  y  pueril  en  los  detalles. 
El  mas  remote  monumento  arquitectonico 
de  Palermo  que  recuerda  las  nuevas  co- 
rrientes,  es  el  palacio  di  Chiaramonte.  hoy 
Palacio  de  Justicia.  editicado  por  Man  Credo 
Chiaramonte,  alrededor  de  1330.  En  este 
edificio  se  mudo  la  traza  y  decoracion  bizan- 
tina  y  se  adopto  el  estilo  aragones.  No  que- 
dan  rastros  evidentes  de  la  antigua  Cabrica, 
excepcion  de  un  artesonado,  soffit  to.  del  que 
luego  hablaremos.  Contemporaneo  Cue  tam- 
bien  el  palacio  Sclafani,  igualmente  reno- 
vado  hoy.  De  este  conservase  en  el  Museo 
Nazionale,  una  de  las  puertas.  Es  un  ejem- 
plar  muy  caracteristico  de  la  arquitectura 
levantina  de  la  segunda  mitad  del  siglo  xiv. 

Despues  de  los  palacios  de  Chiaramonte 
y  ScIaCani,  el  edificio  que  ostenta  restos  mas 
remotos  de  la  arquitectura  espanola  es  el  lla- 
mado  de  Federico  en  el  «Vicolo  conte  Fede- 
rico».  Permanece  en  pie  parte  de  la  torre  ara- 

gonesa  con  su  ventanal  y  escudo  heraldico. 
El  edificio  Cue  levantado  a  mediados  del  si- 

glo xiv,  pero  suCrio  una  total  refbrma  en 
el  xvm. 

Acentuase  la  nota  espanola  en  los  pala- 
cios senoriales  levantados  o  refbrmados  en 

el  siglo  xv.  Sirva  de  ejemplo  el  de  Aiutami- 
cristo,  situado  en  «Via  Garibaldi*.  Constru- 

yese  a  fines  del  siglo  xv,  por  el  maestro  Ma- 
teo  de  Carnavale  y  otros.  En  el  contrato  para 
su  decoracion  figura  un  Juan  Casado  y  un 
Nicolas  de  Galicia,  espanoles.  El  exterior  ha 
experimentado  complete  cambio.  Por  Cor- 
tuna  se  conserva  en  su  primitivo  estado  el 
patio  o  cor  tile,  con  sus  arcadas  de  estilo  ara- 

PALACIO   DE  TAOF  IAPIETRA 

PALERMO.         ANTIGUA  TORRE  DEL  PALACIO  MARCHESSI 
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gones,  y  restos  de  puertas  ojivales  que  indi- 
can  las  varias  modifkaciones  que  ha  experi- 

mentado  este  patio.  Otro  de  los  palacios  pa- 
lermitanos  del  periodo  aragones,  es  el  de 
Marchessi,  situado 
en  la  «Piazzetta  dei 

Santi  Quaranta  Mar- 
tire»,  tipico  ejemplar 
del  siglo  xv.  El  patio, 
con  su  serie  de  arcos 

y  la  escalera  al  aire 
libre  (restaurada  en 

los  ultimos  anos), 

quedo  como  el  mo- 
delo  de  los  patios  si- 
cilianos,  copiados  de 
los  similares  de  Va- 

lencia o  Barcelona. 

Todo  en  el  indica  la 

procedencia  del  esti- 
lo.  Hasta  la  torre,  que 
se  levanta  en  uno  de 

los  angulos,  pregona 
la  filiacion  estilistica 

de  la  antigua  mora- 
da,  siendo  uno  de  los  RANDAZZO 

mas  bellos  monumentos  del  arte  gotico  en 

Palermo.  Hoy  constituye  el  campanil  de  la 
«Chiesa  di  casa  Protesa»,  agregada  al  templo 

en  1664.  A  fines  del  siglo  xv  pertenece  otroan- 

tiguo  palacio  en  Via 

Alloro,  del  tipo  le- 
vantino  y  construido 

a  expensas  de  Fran- 
cesco Patella  o  Aba- 

telli,  magnate  al  ser- 
vicio  de  Fernando  el 

Catolico  y  casado  con 
Leonor  Solera  ,  de 

i lustre  familia  barce- 
lonesa.  El  palacio  fue 

convertido  en  monas- 
terio  de  monjas.  bajo 
el  titulo  de  la  Piedad, 

conservandose  de  la 

primitiva  fabrica  una 
de  las  t'achadas  late- 
rales  con  ventanales 

bit'urcados.  Corres- 

ponde  al  mismo  pe- 
riodo y  estilo  el  pal.i- 

PALACIO  DE  FINOCHIARO  cio  de  T  agl  iapictra , 
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«Via  de  la  Bandiera».  Es  de  los  palacios  mejor 
conservados.  En  uno  de  los  angulos  se  alza 
la  feudal  torre,  menos  decorada  que  la  del 
palacio  Marchessi,  pero  de  mayor  austeridad 
levantina. 

En  otras  regiones  de  la  isla  se  puede  estu- 
diar  tambien  la  honda  influencia  de  la  ar- 

quitectura  civil  de  Espana.  Apesar  de  los  te- 
rremotos  que  ban  destruido  muchos  edifi- 
cios  particulares,  aim  subsisten  algunos  pa- 

lacios en  Taormina  que  nos  recuerdan  nues- 
tro  arte,  asi  en  la  planta  y  distribucion,  como 
en  el  decorado.  Sirvan  de  ejemplo  el  cor  tile 
del  palacio  de  Floresta  y  el  de  Corvaja,  que 
corresponden 
a  los  ultimos  a- 
flos  del  siglo  xv 

y  primeros  del 
siguiente,  ca- 
racterizados 

por  la  escalera 
a  pleno  aire, 
tan  semejante 
a  las  analogas 

dela  region  ca- 
talano-  valen- 
ciana. 

En  Randaz- 
zo,  una  de  las 
ciudades  d  e 

mayor  tradi- 
cion  espanola, 
perdura  aiin  el 

palacio  de  Fi- 
nochiaro,  cer- 
cano  a  la  anti- 

gua  «Via  degli 
Oflici»,  calle 
con  recuerdos 

de  edificacio- 
nes  goticas.  El 
palacio  es  un 
verdadero  mo- 
delo  de  las  ca- 
sas  senoriales 

de  estilo  arago- 
nes, correspon- 

dienle  a  pobla-  PAI.KRMO 

ciones  de  segundo  o  tercer  orden,  y  sim- 
bolo  de  la  soberania  feudal  del  siglo  xvi. 

La  arquitectura  religiosa  pregona  igual- 
mente  la  influencia  de  Espana,  visible  en  las 
modilicaciones  de  los  templos  posteriores  al 

siglo  xin  y  en  los  nuevos  levantados  en  pleno 
dominio  aragones.  Varies  ejemplos  pueden 
estudiarse  en  la  isla.  Solo  recordaremos  el  de 

la  iglesia  de  Santa  Maria  de  la  Catena,  de 
Palermo,  y  en  particular  la  fachada  decorada 
con  elementos  del  gotico  levantino,  sin  olvi- 
dar,en  este  breve  inventario,  el  caracteristico 

ventanal  que  decora  hoy  la  desnuda  fachada 

del  palacio  arzobispal,  restodecorativo  del  an- 
tiguo  edificio. 
Los  autores  lo- calesatribuyen 

el  ventanal  al 

escultorDome- 
nico  Gagini. 
Pero  su  origen 

levantino  es  de 

notoriaeviden- 

cia,  justifican- dolo,  aparte  de 
la  estructura 

general,  el  de- talle  de  los  ca- 

piteles  de  ge- 
nuino  abolen- 

go  aragones. *    * 

Cuando  seexa- 
mina  la  escul- tura  siciliana, 
se  advierten, 
desde  luego, 

las  huellas  del 

influjo  del  ar- 
te espanol.  El 

tema  exigiria, 

para  su  com- 
plete desarro- llo,  mayor  es- 

pacio  del  que 

disponemos. 

Apuntaremos 
tan  solo  algu- VENTANA   OKI.  P.M. AGIO  ARZOBISPAI. 
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nos  hechos  concretes,  haciendo  notar  la 

opinion  del  insigne  historiador  del  arte  ita- 
liano  Adoltb  Venturi,  el  cual  ha  sido  el  pri- 
mero  en  reconocer  esa  influenciaen  Palermo 

y  otras  ciudades  de  Sicilia.  Obra  caracteris- 
tica  del  gotico  ca- 
talan  es  la  silleria 

de  la  catedral  pa- 
lermitana,  atri- 
buida,  sin  funda- 
mento,  a  un  artis- 
ta  nordico,  tedes- 
co,  como  dicen 

los  italianos. Ven- 
turi reconoce  la 

paternidad  de  Es- 
pana  sobre  esta 
obra  importante 

y  en  la  que  son 
de  admirar  las  la- 
bores  especiales 
en  este  genero  de 

trabajos.  Citare- 
mos,  como  ejem- 
plo ,  la  silla  del 
Obispo,  ladode  la 

Epistola,  en  cu- 
yos  tableros  se  re- 
presenta  la  muer- 
te  de  la  Virgen. 
La  silla  del  lado 

opuesto,  aunque 
no  decorada  con 

tanto  primor,  es 
igualmente  hoy 

digna  de  justa  ad- 
miracion.  Segu- 
ramente  es  obra 

de  un  escultor  le- 
vantino,  el  cual 

florecio  en  la  pri- 
mera  mitad  del  si- 

gloxv,  llamado,  probablemente,  por  el  Obis- 
po de  Palermo  Nicolas  Puxades,  de  origen  ca- 

talan.  Al  propio  estilo  corresponde  cl  tipico 

relieve  en  alabastro,  representando  la  Coro- 
nacion  de  la  Virgen,  existente  en  el  Museo  de 
Palermo  y  obra  anterior  a  la  silleria  del  coro, 

pues  en  ella  observamos  muy  marcado  el  es- 
tilo que  pudieramos  llamar  de  D.  Martin  el 

Humano,  segun  lo  demuestra  el  perfil  de  los 

angeles  y  el  escaso  relieve  dado  a  toda  la  com- 
posicion.  La  existencia  de  escultores  y  enta- 

lladoresespanoles 

en  Sicilia  esta  jus- 

tificada  por  los  do- 
cumentos  escri- 
tos.  Memoremos, 
entre  otros,  a  un 

Antonio  Gambau 

que  trabajaba  en 
1426  en  la  puerta 
meridional  del 

Duomo  de  Paler- 
mo; a  Francisco 

Miranda,  castella- 

no,  el  cual  labo- raba  en  el  mismo 
ediricio  en  1432; 

figura  mas  tarde 
un  Domingo  Di- daura,  vizcaino,  y 

un  Diego  Gutie- 

rrez, que  se  obli- 
ga  a  construir  un corodenogal  para 

la  iglesia  de  San 
Giacomo  della 

Marina. 

En  la  imagine- 
ria  religiosa  se  ve 

igualmente     la 

CATEDRAL  DE  PALEKMO SILLERIA   DEL  CORO 

huella  espafiola. 
Prevalece  esta  en 

los  tiposde  Cristo 

y  en  la  llamada 
«Dolorata»  o  Des- 
cendimiento.  Es- 

ta influencia,  re- 
conocidatambien 

por  Venturi,  se  extendio  a  toda  la  isla  y  ar- 
tistas  tan  notables  como  el  dalmata  Fran- 

cisco Laurana  y  el  bizonte  Dominico  Gagini, 
vense  obligados  a  moditicar,  al  domiciliarse 

en  Sicilia,  el  tipo  de  sus  imagenes  de  la  Vir- 
gen, tomando  como  modelo  las  que  el  arte 
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espafiol  habia  popularizado  en  la  isla.  En  este 

grupo  de  artistas,  al  cual  se  puede  agregar 

Isais  de  Pisa,  se  formo,  por  arte  derivado, 
nuestro  gran  escultor  valenciano  Damian 

Forment,  el  autor  de  los  retablos  de  San  Pa- 

blo y  el  Pilar  de  Zaragoza,  el  de  la  Cate- 
dral  de  Huesca  y  el  de  Poblet,  construido 

en  1 526,  segun  hemos  demostrado  documen- 
talmente. 

Carecemos  de  un  catalogo  de  los  monu- 
mentos  funerarios  espanoles  existentes  en 

Sicilia,  pero  merecen  recordarse,  por  ser 

obras  de  origen  hispanico,  el  sepulcro  del 

virrey  D.  Fernando  de  Acuna,  fallecido  el 

ano  1494611  Catania,  la  riente  patria  de  Be- 
llini. Levantase  en  la  segunda  capilla  del 

lado  de  la  Epistola  del  Duomo  y  no  lejos 
de  los  sepulcros  que  guardan  los  restos  de 

Federico  II  de  Aragon  y  otros  principes 

de  la  familia  real.  En  la  lapida  funeraria, 

con  inscripcion  bilingiie,  debajo  de  la  le- 
yenda  latina,  se  lee  la  castellana  siguiente: 

DEL'BUEN  •  D  '  FERNANDO '  DE - ACUNA ' Y '  VIRREY ' 

ES  '  ESTE  '  SEPULCRO  '  Y  '  CLARA  '  MEMORIA  ' 

QUE  '  TANTO  '  SIRVIO  '  A  '  DIGS  •  Y  •  SU  '  REY  ' 
POR'  DONDE'FUE'DIGNO'  DE'  FAMA'  Y  '  DE  '  GLORI  A 

En  los  frentes  de  los  pedestales  estan  gra- 
badas  estas  palabras: 

ANTES  :  EL  :  FIN  :  QUE  :  EL  :  COMIENgO 

Otro  monumento  analogo.  aunque  de 

menor  importancia  escultorica,  es  el  de  don 
Juan  de  Cardenas,  rector  o  gobernador  de  la 

Camara  Reginal  de  Siracusa,  fallecido  en 

1496.  Conservase  este  monumento  en  la  sala 
segunda  del  interesante  Museo  siracusano, 
con  esta  inscripcion  funeraria: 

CARDENAS  .  HIC  '  DORMIT  '  RECTOR  .  NOMA     IOANES 

TAM  -  IVSTI  '  CVLTOR  '  Q  '  PIETATIS  •  HONOS 
REX  .  AVLAM  .  ISABELLAE  -  REGINAE 

ANNIS  XXV  '  CET  •  VITA  -  MIGRAV1T  ' 
o  - 

PENVLT  '  MARTI  -  M - CCCC-LXXXXVI 

*       * 

La  orfebreria  es,  casi  siempre,  una  de  las 

mas  importantes  industrias  artisticas  y  la  pri- 
mera  en  el  orden  cronologico.  Cuando  los 
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anageneses  llegan  a  Sicilia  (lorecia  en  la  isla 
el  arte  orfebre  de  tradicion  griega  o  arabe 

normanda.  Aiin  perduran,  mas  o  menos  mo- 
dificados,  estosestilos,  quecomparten  el  favor 

popular  con  la  orfebrena  coralina,  tan  divul- 
gada  en  la  isla. 

Este  arte  continental  fue  aportado  por 

provenzales,  pisanos,  genoveses  y  espaiioles. 

Desde  los  primeros  anos  de  nuestra  domina- 
cion  aparece  ya  el  arte  patrio  actuando  en  la 

isla  y  a  el  se  deben  algunas  de  las  obras  que 
aun  se  conservan  en  los  tesoros  de  las  iglesias 

SANTA  MAR!A.  RANDAZZO.  OSTENSORIO  PLATA  DORADA 
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P1ETRO  DI  SPAGNA.  CRUZ  DE  PLAT,V  CON    ESMALTES 

IGLESIA  DE  SAN  MARTINO.   PALERMO 

sicilianas.  Durante  los  siglosxiv  y  xv  figuran 

en  los  documentos  nombres  de  aurifices  ca- 
talanes,  mallorquines  y  de  otras  regiones  de 

Espana.  La  importancia  de  nuestra  orfebre- 
ria se  justifica  tambien  por  la  disposicion 

legal  de  que  la  ley  de  la  plata,  en  Paler- 
mo, habia  de  ser  la  vigente  en  Barcelona. 

En  la  epoca  del  rey  D.  Martin,  epoca  de 
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lujo  y  fastuosidad  mayestatica,  constan  en  las 

cuentas  de  la  Tesoreria  regia  de  1399,  los  ar- 
genteros  Nicolas  Juan,  Arnal  Codina  y  Jorge 

Carraf,  Catalan,  el  cual  ejercia  el  cargo  de 

platero  real.  Klorece  en  Palermo,  en  pleno 

siglo  xv,  la  familia  de  Pedro  y  Juan  de  Spag- 
na,  todos  plateros  y  de  los  que  se  conocen 

algunas  notables  obras.  Completase  la  serie 

con  el  Catalan  Francisco  Ortal  o  Artal,  que 

en  1457,  labra  una  estatua  de  plata  para  Al- 
fonso V,  representando  a  San  Jorge  y  en  1472 

vemos  figurar  en  las  cuentas  reales  al  platero 
Alfonso  de  Toledo. 

No  se  conservan  la  mayor  parte  de  las 

obras  trabajadas  por  esos  artifices;  pero  en  la 

iglesia  de  San  Martino  de  Palermo,  existen 

las  mas  remotas  que  hoy  conocemos.  Para 
esta  iglesia  labran  Pietro  di  Spagna,  en  1430, 

y  Giovanni  di  Spagna,  hijo  o  hermano  del 

primero,  en  1455,  varias  piezas  de  orfebreria 

SANTA  MARIA  DK  RANDAZ2O CALIZ  DE  PLATA 
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religiosa.  Subsiste  del  primero  una  cruz  de 

plata  dorada,  con  esmaltes,  del  mas  puro  es- 
tilo  gotico,  y  del  segundo  un  reliquiario 

igualmente  de  plata  dorada,  algo  alterado 

por  restauraciones  modernas.  La  liliacion 
estilistica  no  puede 

ser  mas  espafiola.  A 

esta  influencia.  aun- 

que  no  scan  obras 

ejecutadas  origina- 
riamente  por  espa- 
iioles  ,  pertenecen  , 

entre  otras  piezas,  las 
conservadas  en  el  Te- 
soro  de  Santa  Maria 

de  Randazzo,  espe- 
cialmente  un  caliz 

de  plata  y  un  osten- 
sorio  del  mismo  me- 

tal. En  la  iglesia  se 

cree,  y  asi  lo  dicen  a 
los  visitantes,  que 

este  caliz  fue  dona- 
cion  de  Pedro  II  de 

Aragon;  pero  el  esti- 
lo  no  acusa  la  anti- 

guedad  que  se  atri- 
buye.  Es  obra  de  la 

segunda  mitad  del 

siglo  xv  y  ambas  jo- 
yas  derivan  del  arte 
aragones,  mezcla  de 
elementos  goticos, 
tradicionales  en  la 

orfebreria  espafiola, 

y  elementos  del  re- 
nacimiento.  Otro  os- 
tensorio  existente  en 

la  iglesia  de  San  Ni- 

colo,  del  propio  Ran- 
dazzo, acusa  el  arte 

peculiar  de  la  orfe- 
breria mallorquina 

de  los  primeros  aiios 

del  siglo  xv. 

*  * 
Al  advenimiento  dc 

la  dinastia  aragonesa S.  NICOLO  DE  RANDAZZO.  OSTENSORIO  DE  PLATA  DORADA 

en  Sicilia,  dominaba  en  la  isla,  segun  tene- 

mos  dicho,  el  arte  bizantino  y  el  arabe  nor- 
mando.  En  realidad  no  puede  afirmarse  la 

existencia  de  una  escuela  de  pintura  local. 

Prevalecia  el  mosaico  con  todas  las  esplendi- 

deces  de  la  policro- 

mia  y  la  rulilante 
brillantez  del  oro  en 

los  muros  y  bovedas 

de  Santa  Maria  «del- 
l'Ammiraglio»,  en  la 

capilla  Palatina,  en 

laegregiadecoracion 
de  Santa  Maria  de 

M  on  real  y  en  la  sin- 

gular ornamenta- cion  de  la  Catedral 

de  Cet'alu;  edificios 

todos  ellos  memora- 
bles  por  ser  los  mas 

tipicos  que  en.su  ge- 

nero  y  estilo  se  con- 
servan  en  Sicilia.  La 

tradicion  bizantina 

persiste  aiin  en  los 
primeros  deceniosde 
la  dominacion  espa- 

fiola. Palermo  y  Si- 
racusa  son  los  dos 

centros  emergentcs 

en  el  arte  pictorico. 
Deestosdos  nucleos, 
Siracusa  fue  el  mas 

persistente  en  el  es- 
piritu  traditional, 

cultivando,  en  pie- 

no  siglo  xvi,  la  pin- 
tura bizantina,  re- 

produciendose  las 
hieraticas  iconas  de 

los  siglos  xii!  y  xiv. 
No  tiene  la  escuela 
ralermitana  tanto 

apego  al  arte  tradi- cional.au  nquecopia 

y  reproduce  sobre  ta- 
bla  los  asuntos  reli- 

giosos  de  los  mosai- 
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cos.  La  mas  antigua,  y  tal  vez  la  primera  ma- 
nifestacion  de  la  influencia  del  arte  pictorico 

importado  de  Espafia,  se  conserva  en  el  soffit- 
lo,  o  artesonado  del  palacio  de  Chiaramonte 
en  Palermo,  levantado,  coniorme  queda 

dicho,  hacia  el  1330.  En  el  salon  principal 
de  esta  historica  morada,  residencia  un  dia 

de  los  reycs  aragoneses,  se  admira  un  arteso- 
nado de  madera  semejante  en  su  traza  a  los 

aiin  conservados  en  las  iglesias  del  tipo  ro- 

manico  y  casas  seiioriales  de  Aragon,  Catalu- 
na  y  Valencia.  Pertenece  al  sistema  de  envi- 
gado,  formando  compartimientos  y  recuadros 

subdivididos  a  su  vez  en  pequenos  casetones. 

Pero  lo  que  le  avalora  es  la  decoracion  poli- 
croma  que  le  cubre.  Es  un  bello  ejemplar 
del  arte  mudejar  aragones,  sobresaliendo  la 

decoracion  floral  y  geometrica,  con  mezcla 

de  liguras  y  emblemas  misticos,  biblicos  y  ca- 
ballerescos,  alternando  con  escudos  blasona- 

ARTESONADO  DEL  PALACIO  DE  CHIARAMONTE 

dos  de  Sicilia,  Palermo,  Santa  Sede,  Castilla 

y  Leon,  Barcelona,  Portugal  y  otros.  Atri- 

buyese  esta  obra,  tan  especial  de  nuestra  pa- 
tria,  y,  unica  en  Sicilia,  a  dos  maestros  del 
pais,  educados  sin  duda  en  el  arte,  que  por 

aquel  tiempo  brillaba  en  los  Estados  arago- 
neses. 

IS'o  se  conocen  obras  pictoricas  coetaneas 

al  wj'fillo  mentado.  La  influencia  espanola 
aparece  en  Palermo  durante  los  ultimosanos 

del  siglo  xiv;  pero  no  adquiere  personalidad 
determinada  hasta  la  primera  mitad  del  xv, 

en  que  se  aclimata  y  desarrolla  la  corriente 

flamenquizante,  queen  Valencia  y  Barcelona 

caracteriza  a  la  pintura  del  periodo  alfonsino. 

La  fecha  mas  remota  en  que  se  habla  de  un 

pintor  espafiol,  trabajando  para  la  isla,  es  la 
de  1401.  En  este  aiio,  el  noble  Pedro  Queralt 
firmaba  en  Valencia  uri  contrato  con  el  pintor 

Guerau  Janer,  oriundo  de  Barcelona,  por  el 
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cual  ofrece  pintar  un  retablo  para  el  altar 

mayor  de  la  Catedral  de  Monreal,  dedicado 
a  la  Virgen  Maria.  No  se  conserva  esta  obra, 
cuvo  estilo  seria  similar  al  de  las  tablas  que 
conocemos  de  los 

maestros  levanti- 

nos  del  cuatro- 
cientos.  El  hecho 

deencargarse  una 

obra  tan  impor- 
tante  a  un  pintor 
forastero  .  indica 

que  la  isla  se  ha- 
llaba  huerfana  de 

artistasca paces  de 
realizar  el  trabajo 
conliado  a  Janer. 

Inspirada  en  esta 

perdida  obra  creo 

sea  otra  tabla,  de- 
dicada  tambien  a 

la  Virgen ,  que 

p  u  d  e  e  x  a  m  i  n  a  r 
en  la  sacristia  de 

la  propia  Cate- 
dral de  Monreal 

y  que  consta  ha- 
ber  estado  expues- 
ta  en  el  altar  ma- 

yor. Esta  pintura, 
obra  anonima  de 

un  maestro  levan- 

tino,  puede  colo- 
carse  en  el  segun- 
do  tercio  del  xv. 

Varios  pintores 

espanoles  trabaja- 
ban  durante  ese 

periodo  en  Paler- 
mo. Figura  como 

pintor  real,  en 

1426,  Jaime  San- 
chez, de  Sevilla; 

en  1426  un  Juan 

de  Valladolid,  el  cual  pintaba  unas  telas  para 
los  ventanales  del  palacio  de  Chiaramonte; 

en  1478  trabajaba  en  Palermo,  como  ilumi- 
nador,  un  Juan  Vails,  que  siete  anos  antes 

MAESTRO  AN6NIMO 

REMATE  DE  UN  RETABLO. 

le  hallamos  en  Napoles  ocupado  en  la  Casa 

Real.  Todos  estos  artistas,  y,  otros  igualmen- 

te  conocidos,  son  los  que  directamente  traba- 

jan  en  Sicilia,  y  pudieron  por  lo  tanto  pro- 

pagar  su  arte  de un  modo  directo. 

Apartede  estos,  se 

descubre  la  exis- 
tencia  de  discipu- 
los  de  aquellos,  y 

de  los  que  se  for- 
maron  en  los  ta- 
lleres  de  Kspafia. 

Pertenece  a  esta 

categoria  el  autor 
anonimo  de  un 

tripiico  del  Mu- seo  Palermitano, 
datado  en  1455,  y 

en  el  quese  repre- 
senta  en  la  tabla 

central  a  la  Vir- 

gen dando  el  pe- choal  Nino  Jesus. 
A  un  maestro 

Catalan,  que  labo- 
raba  hacia  el  aiTo 

1430,  cabe  atri- buirel  Padre  Eter- 

no,  pinaculo  de 
un  retablo,  con- 
servado  en  el  pro- 

pio  Museo.  Como 
obra  igualmente 
influenciada  por 

nuestro  arte,  ci- 
tare  el  diptico  de 

San  Vito  y  San 
Castrence.  Hacia 

el  a  no  1460  flore- 
ce  en  Palermo  un 

pintor  11am  ado EL  PADRE  RTERNO 

PALERMO.   MUSEO  NACIONAI. Juan   de    Vigilia. 
Es  uno  de  los  mas 

vigorosos  de  la  escuela  palermitana,  aunque 

parece  no  logro  ejercer  influencia  a  la  altura 
de  su  merito.  Podemos  colocarle  en  la  serie 

de  pintores  tormados  en  la  disciplina  flamen- 
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co-espanola,  derivada  de  la  escuela  de  Jaco- 
mart,  mezclada  con  elementos  del  arte  Cata- 

lan. La  primera  obra  que  de  el  conocemos 
es  un  San  Juan  Evangelista,  existente  en  el 

deposito  artistico  de  Monreal,  datada  en  1460. 
Conservaseen  la 

sacristia  de  la 

Catedral  mon- 

realense  otra  ta- 
blade  San  Anto- 

nio Abad,  obra, 

segun  nuestro 

parecer,  del  Vi- 

gilia.  En  el  Mu- 
seo  Nacional  de 

Palermo  estan 

lasproducciones 

mas  importan- 
tes  del  maestro. 

Mencionare  un 

transporte  del 

fresco,  represen- 
tando  a  la  Vir- 

gen  en  tronogo- 
tico,  de  influen- 
cia  levantina  y 

el  triptico  llama- 
do  de  la  casa  de 

Verdura,  data- 

do  en  1486.  Fi- 

gurase  en  la  ta- 
bla  central  a  la 

Virgen  sedente 
dando  el  pecho 

al  Nino  y  en  los 

comportamien- 
tos  San  Jose,  San 

Calogero,  Santa 

Agata  y  Santa 
Lucia.  Notare, 

como  particula- 
ridad  copiada  de  los  pintores  valencianos,  los 

azulejos  en  los  pavimentos;  detalle  poco  fre- 
cuente  en  la  pintura  palermitana,  por  no  ser 
comun  este  solado  en  los  edificios  de  la  isla. 

La  escuela  de  Palermo  produjo  en  el  si- 

glo  xv  otros  maestros  ah'nes  al  arte  levantino, 
y  esta  filiacion  se  ve  en  obras  de  los  siglos 

1.  DE  VIGILIA  (?).  S.  ANTONIO  ABAD.  SACRlSTl'A  DEL  DUOMO.  MONREAI, 

posteriores  en  la  que  se  mezcla  con  influen- 
cias  antonelianas,  napolitanas  y  de  la  Italia 

continental.  Perdura  la  derivacion  fiamenco- 

espanola  en  Ricardo  Quartararo  y  otros  pin- 
tores  locales  que  recibieron  tardias  influencias 

de  nuestro  arte. 
Esta  filiacion 

persiste  duran- te  toda  la  domi- 
nacion  espaiiola 

y  mantenida, 
con  oficial  apo- 

yo.enel  periodo de  los  vireyes. 

Los  limites  geo- 

graficosde  nues- 
tra  influenciaar- 
tistica  se  exten- 
dian,  entonces, 

desdeel  golfona- 
politano  al  mar 

Egeo,  y,  pordo- 
quiera.en  el  si- 
glo  xvn,  se  rin- de  culto  a  las 

obras  prestigio- 

sasde  Jusepe  Ri- 
bera,  propaga- 
das  desde  Napo- 

les,  y,  a  las  de 

Velazquez,  cele- 

bradas  por  virre- 
yes  y  magnates 
castellanos,  y  si- 
cilianos  que  las 
contemplaron 

en  palaciosde  la 
cortede  Espana. 

Mencionare,  en- 

treel  masgenui- 

no  representan- 
te  de  esta  tendencia  en  Sicilia,  al  monrealen- 
ce  Pedro  Novelli,  a  quien  ha  consagrado  mi 

amigo  el  erudito  canonigo  Milluuzzi,  de 

Monreal,  un  completo  estudio.  Novelli  me- 
rece  conocerse  en  Kspafia  por  ser  el  mas  legi- 
timo  representante  de  nuestra  pintura  del 
seiscientos  en  la  isla  de  Sicilia. 
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La  escuela  pictorica  de  Mesina  liene  gran 

importancia  por  su  abolengo  hispanico.  En 

Marzo  de  1912  subsistian  los  desastres  del 

luctuoso  terremoto  de  ujog.  Por  esta  causa 

me  fue  imposible  estudiar  con  detenimiento 

las  relaciones  pictorales  de  Espana  en  aquella 

parte  de  la  isla.  Pero  la  obra  capital  para  ese 
estudio,  el  triptico  la  Virgen  del  Rosario,  del 

famoso  Antonello  de  Mesina,  salvado  del  es- 
trago,  se  deposito  en  el  Museo  de  Palermo, 

donde  pudc  examinarlo,  gracias  a  la  galante- 
ria  del  hoy  difunto  director  D.  Antonio  Sali- 

nas,oriundo  de  familia  espanola,  y  del  Inspec- 
tor de  antiguedades  Dr.  D.  Cesar  Matranga. 
Las  obras  de  la  escuela  de  Mesina,  corres- 

pondicntes  a  la  filiacion  antoneliana,  conser- 
vadas  en  Palermo  y  Venecia,  indican  que  sus 

autores,  como  antes  los  de  la  escuela  paler- 
mitana,  recibieron  la  inlluencia  espanola  en 

la  primera  initad  del  siglo  xv.  HI  triptico  la 

TRIPTICO  DE  LA  VIRGEN.  MI'SEO  NACIONAL.   PALERMO 

Virgen  del  Rosario  prueba  que  Antonello, 

nacido  haci;i  el  ano  1430,  debio  estudiar  el 

arte  pictorico  en  Barcelona  o  Valencia,  bajo 
la  direccion  de  un  maestro  derivado  de  la  es- 

cuela de  Jacomart.  El  triptico  lleva  la  data 

de  1473.  La  forma  aperaltada  del  rostro  de  la 
Virgen,  la  disposicion  piramidal  de  la  misma, 
el  fondo  dorado,  las  telas  de  brocado  y  otros 

elementos  usados  por  Antonello,  le  colocan, 

ademas  del  aspecto  tipologico,  entre  los  se- 
cuaces  del  arte  alfonsino;  parentesco  especi- 

fico  reconocido  por  los  modernos  historiado- 
res  del  arte  italiano.  En  otras  obras,  como  en 

el  San  Zozzimo,  de  la  Catedral  de  Siracusa,  se 

descubre  esa  filiacion;  y  recuerda  igualmente 
la  educacion  de  Antonello,  o  cuando  menos 

un  viaje  a  Barcelona  o  Valencia,  el  fondo  de 

alguna  de  sus  tablas,  en  donde  reprodujo  la 

arquitectura  gotica  de  edificios  similares  a 

los  existentes  en  aquellas  dos  ciudades,  segun 



puede  verse  en  el 
San  Geronimo  de 

la  Galeria  Nacio- 
nal  de  Londres. 

El  nombre  de 

Antonello  va  uni- 
do  a  la  historia  de 

la  introduccion  de 

la  pintura  al  oleo 

en  Italia.  Este  te- 
ma  exigiria  el  solo 

un  capitulo.  Pode- 
mos  decir  que  la 

afirmacion  del  Va- 
sari,  acerca  de  la 

prioridad  del  me- 
sinenseen  estepro- 
cedimiento,  no  ha 
sido  sancionada 

por  los  estudios 
modernos.  Anto- 

nello no  necesito 

estudiar  la  tecnica 

oleosa  en  la  escue- 

la  ,o  taller  de  los 

Van  Eyck,  de  Bru-  JUAN  DE  VIGILIA  ; -   LA  VIRGEN  SEDENTE.   FRESCO.  PALERMO 

jas.  Desde  1450,  o 
en  fecha  anterior, 

pintaba  al  oleo  el 

valenciano  Jaco- 
mart.  Conserve  el 

pintor  de  Mesina 
la  filiacion  espaiio- 

la,  y  si  se  quiere 

hispano-napolita- na,  hasta  1474,  en 

que  se  traslado  a 
Venecia.  Aqui  ex- 

perimento  una 
nueva  influencia. 

Dejadeserun  pin- 
tor  de  origen  le- 

vantino  para  trans- formarseensecuaz 

del  arte  italiano 

continental.  Desde 
este  momento,  su 

obra  pictorica  ya 

no  tienedirectoin- 
teres  para  Espana. 

L.  TRAMOYERES 
Y  BLASCO. 

J . 
fit 
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UNA   CRUZ   DE   ALTAR 

UN  amigo  muy  querido,  el  pintor  esceno- 
grafo  don  Olegario  Junyent,  me  ha  dado 

a  conocer  una  bella  fotografia  que  reproduce 

un  antipendio  o  frontal  de  altar,  manifestan- 
dome  que  se  trata  de  una  importante  obra 
de  plateria.  Al  anunciarme  dicho  artista  el 
envio  de  la  fotografia,  habiame  ya  hecho  un 

croquis  del  frontal,  que  realmente  me  pare- 
cio  de  forma  estrana  y  desusada.  Esto  fue  lo 

que  moviome  a  pedirle  la  fotografia,  pues 
creia  encontrarme  con  un  ejemplar 

que,  por  su  especial  disposicion,  ha- 
bia  de  ofrecer  un  interes  capital. 

La  contemplacion  de  la  fotogra- 
fia produjome  una  desilusion.  Aque- 

la  singular  disposicion  del  conjun- 
to, la  completa  disgregacion  de  ele- 

mentos que  componian  el  ejemplar 

deque  dabame 

idea  la  fotogra- 
fia, inducian- 

me  a  entrever 

un  problema 
que  convenia 
descifrar,  ya 

que  no  era  dable  que  las  partes  de 

lo  que  semejaba  un  frontal,  hubie- 
sen  formado  realmente  siempre  par- 
te  de  aquel  conjunto  que  tan  sin 

unidad  ahora  se  presentaba.  Estu- 
diada  la  fotografia,  creo  haber  dado 

con  la  resolucion  del  problema;  re- 
solucion que  someto  al  juicio  de  las 

personas  inteligentes  en  arq  ueologia. 

Considero  que  el  frontal  de  la  co- 
leccion  X  (y  lo  digo  asi  por  ignorar 
el  nombre  de  su  actual  poseedor,  y 
solo  entendi  que  estaba  a  la  venta), 
no  puede  admitirse  por  un  frontal. 
Constituyelo  una  serie  de  fragmentos  que 
pertenecieron  a  una  gran  cruz  de  altar  a 
una  de  las  denominadas  coralcs.  ya  que  se 
colocaban  sobre  el  ara  santa  o  directamente 

encima  de  un  cscabel  o  bancal,  presidiendo 
asi  a  toda  la  congregacion  de  fieles:  a  los  sa- 

cerdotes  reunidos  en  el  coro  o  presbiterio  y 
a  los  laicos  cobijados  bajo  la  nave  o  naves  del 

sagrado  edificio. 
En  demostracion  de  que  tratabase  de  una 

cruz  de  plateria,  basta  con  fijarse  en  los  dis- 
tintos  elementos  que  integran  lo  que  actual- 
mente  tiene  la  forma  de  frontal,  elementos 

que,  repito,  estaban  desligados  entre  si  y  que 
solo  quedan  reunidos  arbitrariamente  sobre 
el  tablero  de  madera  que  sirve  de  armazon 

a  tan  especial  antipendio.  Advier- 
tase,  en  la  reproduccion  que  se  da 
en  estas  paginas,  como  las  diversas 
piezas  pueden  clasiricarse  en  cuatro 

clases.  La  central,  con  la  represen- 
tacion  del  Pantocrator,  es  de  una  de 

ellas;  las  imagenes  de  la  Virgen  y 

de  San  Juan  que  estan  junto  a  la  fi- 

gura  del  Crea 
dor,  y  las  de 
los  angeles,  el 

leon  y  el  agui- 
la  emplazados 
en  losangulos, 

son  de  otra;  las 

seis  piezas  con  filigranas  y  piedras 

engarzadas  que  forman  como  una 
gran  orla  interrumpida  alrededor  de 
las  figurascentrales,  constituyen  otra 

especialidad  en  el  conjunto;  y,  final- 
mente,  los  cuatro  motives  ornamen- 
tales  dibujan  espiras  con  hojas  deco- 
rativas,  todo  de  menor  relieve  que 
las  piezas  anteriormente  citadas. 

La  representacion  del  Pantocra- 
tor esta  hecha,  salvo  poca  diferencia, 

como  las  corrientes  en  las  obras  me- 
dioevales.  El  Salvador  bendice  con 

la  diestra  y  tiene  en  la  otra  mano 
una  cruz  y  el  libro  de  la  Lev  Santa,  este 

abierto  y  apoyado  sobre  la  rodilla.  Apa- 
rece  sentado  sobre  un  cojin  en  un  escabel 
moldurado,  presentandose  en  relieve  sobre 
una  placa  cuadrada  y  perfilada  de  un  lilete 
granulado.  Sabiendo  que  el  conjunto  del 
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antipendio  mide  1*03  X  i'82  metres,  tendre- 
mos  que  la  referida  placa  haria  aproximada- 
mente  43  centimetros  en  cuadro,  si  no  estu- 
viese  incompleta  en  su  parte  inferior.  Iba, 
sin  duda,  colocada  en  el  centre  de  la  cruz, 

en  la  parte  posterior  del  lugar  donde 

habia  el  Crucifijo.  Son  innumera- 
bles  las  cruces  procesionales  y  de 

altar  que  presentan  el  Pantocrator 

presidiendo  una  de  las  caras  de  ella. 
En  la  catedral  de  Gerona  existe  una 

notabilisima.  Si  uno  se  fija  con  aten- 
cion  en  las  figuras  de  la  Virgen,  de 
San  Juan,  del 

angel,  del  Icon 

ydelaguila.se 
echara  de  ver 

que  estan  uni- 
dasaunasplan- 
chas  en  forma 

de  flor  de  lis,  pertiladas  de  una  serie 

de  granitos  repujados.  Esta  forma 
flordelisada  expresa  claramente  su 

destine  primitive.  Eran  las  piezas 

que  figuraban  en  los  extremes  de  la 

cruz  que  estamos  buscando.  La  Ma- 
dre  del  Senor  y  San  Juan  ocupaban 
esos  extremes  de  los  brazes  en  el  an- 

verso  de  la  cruz;  el  angel,  lo  alto;  el 

Icon  y  el  aguila  serian  dos  de  los 

simbolos  de  los  Evangelistas  que  de- 
coraban  el  reverse  de  la  cruz,  en  la 

parte  donde  iria,  en  el  punto  de  in- 

terseccion  de  la  cruz,  la  representa- 
cion  del  Creador.  Para  comprender  esto,  no 

hay  mas  que  fijarse  en  la  actitud  de  la  ima- 

gen  de  la  Virgen  y  de  la  del  Discipulo  ama- 
do.  Esa  actitud  es  la  de  las  personas  entriste- 

cidas,  con  la  cabeza  inclinad.i  y  el  aire  dolo- 

rido.  Ella  lleva  larga  y  holgada  tunica,  man- 
to  ajustado,  per  entre  el  cual  asoman  las 

manos,  y  amplia  toca,  que  rodeale  el  rostro 

y  le  desciende  hasta  el  pecho;  San  Juan,  ro- 
paje  mas  corto,  que  permite  verle  los  pies, 

palio  cruzado,  y  nos  ensefia  el  libro  indica- 
dor  de  ser  el  Evangelista.  Parece  que  ostenta 

corona  o  tonsura  clerical.  En  ambas  repre- 
scntaciones,  se  encontrara  un  recuerdo  del 

arte  oriental,  en  las  actitudes  y  en  la  indu- 

mentaria,  abundante  en  pliegues.  Si  coloca- 
mos  estas  imageries  en  los  brazes  de  la  cruz, 

iicompanando  al  Crucifijo,  sera  dable  com- 
probar  que  se  hicieron  tal  como  son  y  para 

lo  indicado.  El  angel  aparece  en  di- 
reccion  contraria  a  las  dos  anterio- 

res,  cruzando  lo  que  debia  ser  el 
tallo  de  la  flor  de  lis.  Ese  angel  tiene 

la  cabeza  en  el  lobule  u  hoja  supe- 

rior de  la  flor  y  las  alas  abriendose 
hasta  alcanzar  el  apice  de  las  hojas 

caidas  o  laterales.  Es  una  media  fi- 

gura  que  surje 

^e  unas  "neas 

serpeantes  re- 
presentativas de  nubes,  viste 
manto  cerrado 

en  forma  deca- 
sulla  que  origina  pliegues  y  deja 

paso  a  las  manos  que  sobre  el  pccho 
muestran  una  forma  radiada,  que 

sin  duda  alude  a  un  astro.  Si  pone- 
mos  el  angel  en  lo  alto  de  la  cruz, 

lugar  que  le  corresponde  per  la  di- 
reccion  en  que  se  presenta,  se  ten- 

dra  que  tal  angel  no  es  la  represen- 
tacion  del  Evangelista  San  Mateo, 

sine  una  semi-mitologica  alusion  al 

sol  que  se  obscurece  al  morir  el  Se- 
nor. Asi,  ese  angel  es  muy  juste  que 

este  sobre  la  cabeza  de  Cristo,  no 

constituyendo  una  novedad  en  ico- 

nografia  semejante  modo  de  figurar  la  altera- 
cion  que  el  mundo  entero  sufrio  cuando  el 
Redentor  consume  su  sacrificio  en  la  cruz. 

En  la  de  Vilabertran,  de  que  hable  en  una  de 

mis  precedentesarticulos.esoestabien  visible. 

E\  leon  y  el  aguila  son,  puede  decirse  sin 

duda  alguna,  los  acostumbrados  si'mbolos  de 
los  Evangelistas  San  Marcos  y  San  Juan,  y 

para  mejor  demostrarlo,  las  filacterias  que 
tienen  entre  las  patas  dichos  animales,  dejan 

leer  MARCVS— IOHES.  La  disposicion  de 
las  placas  flordelisadas  es  aproposito  para  ser 
colocadas  en  el  brazo  derecho  de  la  cruz  y  en 
la  cima  de  ella. 
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Las  piezas  ovoides  con  filigranas  y  engar- 
ces  de  pedreria,  son  adrede  para  ir  sobre  las 
(lores  de  lis  y  formar  en  el  conjunto  de  la 
cruz  a  manera  de  nudos  que  dividieran  las 

partes  lisas  o  rectas  de  las  flordelisadas.  Esta 
clase  de  nudos  son  redondos,  en  la  ya  citada 

cruz  de  Vilabertran,  y  cuadrotoliados  en 
multitud  de  las  de  labor  catalana.  En  las  del 

Norte  de  Espana,  no  es  raro  tengan  la  forma 

ovoidea  de  las  que  nos  ocupan.  Y  no  es  ne- 
cesario  citar  como  una  cosa  desusada  las  fili- 

granas en  obras  de  orfebreria  antigua  espa- 
fiolas.  Las  posee  la  cruz  de  Vilabertran,  una 

patena  y  caliz  de  Silos,  las  cruces  de  Oviedo 

y  Leon,  el  caliz  de  Lisboa,  etc. 

Las  otras  cuatro  piezas  con  espiras  de  ve- 

getacion  floral  estilizada,  son  cuadradas  y  de- 
berian  ocupar  los  pianos  de  la  cruz,  entre  el 

cuadrado  central  del  medio  de  la  cruz  y  los 

adornos  afiligranados. 

Con  lo  que  se  acaba  de  manifestar,  cabe 

que  uno  se  imagine  rehecha  la  cruz  de  altar, 

que  seria  de  grandes  dimensiones  y  flordeli- 

sada.  En  el  anverso  hay  que  suponer  al  Cru- 
cifijo,  a  no  ser  que  llegasemos  a  pensar  en 

un  relicario  de  la  Vera  Cruz,  lo  que  es  poco 

probable.  El  Salvador  Crucifijado  cstaria  ro- 

deado  de  la  Virgen  y  San  Juan  con  aire  afli- 

gido,  segun  corresponde  a  quienes  acompa- 

naron  a  Jesus  en  el  Golgota.  En  lo  alto  ha- 
bria  el  angel  con  el  sol;  abajo,  a  los  pies  de 
Cristo,  la  representacion  de  Adan  surgiendo 
de  la  tumba,  resucitando  en  el  momento  en 

que  muere  Cristo  y  cae  la  Vieja  Ley.  Cono- 
cidas  son  las  leyendas  orientales  que  refieren 

que  el  primer  padre  pecador  habia  sido  ente- 

rrado  en  el  lugar  mismo  donde  fue  plantada 
la  cruz  del  Cristo  vencedor  del  pecado. 

En  el  reverse  o  dorso  de  la  cruz  habria  el 

Salvador  Omnipotente  con  el  tetramorfo 

evangelico.  Losdibujos  que  acompanan  estas 
lineas  daran  idea  de  la  reconstruccion. 

A  esa  cruz  corresponde  la  orla  que  for- 
mando  pequenas  circunferencias  con  flores 

de  lis  va  al  exterior  de  lo  que  en  el  dia  es 

frontal,  perfilando  tres  de  las  lineas  que  cie- 
rran  su  superficie.  Sin  duda  que  las  distintas 

piezas  de  ella  perfilaban  tambien  la  cruz.  Los 

dos  astros  que  hay  en  la  parte  superior  del 

antipendio,  no  me  atrevo  a  suponerlos  en 

otro  sitio  que  encima  de  la  testa  del  Cruci- 
lijo,  completando  la  idea  que  suscita  el  angel 
descrito  antes. 

Todas  estas  piezas  iban  fijadas  a  una 

cruz  de  madera,  cubriendola  por  entero.  En 

un  articulo  que  publique  en  esta  revista, 
alud!  a  un  documento  del  anode  1100,  al 

hablar  de  una  dc  estas  cruces:  ad  cooperien- 
dam  crucem  majorem  tantum  argenti  unde 

jicret  cooperta  usque  ad  Jinem  sicut  coeptum 

est,  y  la  cruz  a  reconstruir  bien  mereceria  el 
calificativo  de  major,  por  cuanto  los  brazos 

tendrian  un  metro  60  centimetres,  y  el  cuer- 
po  vertical  algo  mas  de  dos  metres.  La  parte 
mas  estrecha  de  sus  pianos  no  seria  de  menos 
de  25  centimetres. 

Esto  nos  da  indicios  de  que  era  un  objeto 

precioso,  de  gran  efecto  decorative,  notable 

como  ejemplar  de  orfebreria  hispana  de  la 

segunda  mitad  del  siglo  xin.  No  meatreveria 

a  suponer  de  antes  de  i25o  esta  cruz  de  altar. 
J.  GUDIOL,  PBRO. 
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iHEMOS  DE  TOMAR  CUADROS  DE  BELGICA  PARA  LAS 

COLECCIONES  ALEMANAS?  (I> 

LA  noticia  de  que  por  parte  de  Alemania 
se  ha  instalado  en  Belgica  una  comision 

para  hacer  el  inventario  de  los  monumentos 

de  Arte,  ha  provocado  en  el  mismo  pais,  lo 

propio  que  en  el  extranjero,  la  idea  de  que 

los  alemanes  intentan  resucitar  una  vieja 

usanza  de  guerra,  a  fin  de  aumentar  sus  co- 

lecciones  por  medio  del  robo,  o  expresando- 
me  mas  cortesmente:  por  medio  de  la  contis- 
cacion  en  Belgica.  Porcierto  que  se  han  oido 

(i)  A  titulo  de  intbrmaci6n  reproducimos  este  articulo 

de  Die  Kutist,  por  el  interes  despertado  entre  los  artistas,  criti- 

cos  e  historiografos,  acerca  de  la  suerte  que  puede  caber  a  las 

colecciones  de  obras  de  arte,  de  que  tanto,  y  con  ra/.6n  sobra- 

da,  se  envanecen  los  muscos  de  Belgica. 

bastantes  voces  que,  con  un  humor  algo  sal- 
vaje,  han  declarado  semejantes  medidas  como 

posibles  y  hasta  apetecibles.  Pero  estas  son 

opiniones  de  inexpertos  que  ninguna  impor- 
tancia  tienen;  en  los  circulos  oficiales  no  se 

piensa  en  una  repeticion  del  «robo  de  cua- 
dros  galico»,  mediante  el  cual,  a  principles 

del  siglo  xix  Napoleon  I  hizo  del  Louvre  el 

museo  mas  esplendido  que  se  conocio  desde 

los  tiempos  del  emperador  Adriano. 

Aqui  hemos  de  considerar  el  asunto  desde 

el  punto  de  vista  de  la  historia  del  Arte,  y 

sacamos  la  misma  conclusion  establecida  ya 

por  el  derecho  de  gentes,  o  sea  que  la  pro- 
a5i 
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piedad  artistica  de  las  naciones  ha  de  quedar 

garantizada  tambien  durante  la  guerra  en 
toda  su  extension  y  no  puede  ser  mermada 
mediante  confiscacion.  En  el  caso  presente, 
vamos  a  hablar, 

en  primer  termi- 
no,  delasobrasde 

los  antiguos  maes- 
tros  nerlandeses 

de  los  siglos  xv  y 

xvi.  Si  intentase- 

mos  escoger  entre 

ellas  cuanto  pue- 
de ser  de  utilidad 

y  tener  importan- 
cia  para  nuestros 

museos,  despoja- 
riamos  no  sola- 
mente  a  Belgica, 
s  i  n  o  a  1  m  i  s  m  o 

tiempo  imposibi- 
litariamos  los  es- 

tudios  a  quienes, 

mas  adelante,  tra- 
taran  de  adquirir 

en  el  pais  de  ori- 

gen  la  compren- 
sion  de  este  arte  y 

de  su  belleza  su- 

blime; perosevera 

y  dificilmente  ac- 
cesible  al  hombre 

moderno.  Se  pri- 
varia  de  un  teso- 
ro,  no  solamente 

a  Belgica,  sino  a 
la  humanidad, 

porque  las  obras 
de  arte  de  los  an- 

tiguos maestros  flamencos  (como  la  mayoria 

de  las  obras  de  arte),  tan  solo  puedcn  com- 
prenderse  debidamente,  conociendo  el  pais 

en  que  se  crearon  y  el  medio  para  el  cual  es- 

taban  destinadas  y  al  que  deben  su  existen- 
cia.  Si  Belgica  estuviese  todavia  muy  rica  en 

obras  maestras  de  los  siglos  xv  y  xvi,  podria, 

tal  vez,  pensarse  en  aprovechar  las  circuns- 

tancias  para  adquirir,  por  via  de  cambio  for- 

JIIAN  VAN  EYCK  SANTA  BARBARA.  MUSEO  DE  AMBERES 

zado,  algunas  telas  para  los  museos  alema- 
nes.  Mas  actualmente  Belgica  no  posee,  por 

desgracia,  sino  pocos  ejemplares  de  la  epoca 
clasica  de  la  antigua  escuela  flamenca  que 

puedancalificarse 
de  obras  maestras 

de  primer  orden. 
Si  nos  concreta- 
mos  a  la  epoca 

masimportante.o 

sea  al  siglo  xv,  se- 
ria  dificil  encon- 
trar.como  propie- 
dad  del  pais,  mas 
de  dos  docenas  de 

cuadros  a  los  cua- 
les  adjudicar  este 
titulo  de  honor,  y 

aiin  entre  estos 

hay  muchos  res- tos  de  retablos  y 

otros  cuadros  de 

altar  dispersados, 

asi  como  algunos 

sumamente  dete- 
riorados.de  modo 

que  han  perdido 

gran  parte  de  su 
belleza  origina- 
ria.  De  Van  Eyck, 

el  maestro  de 

'58  maestros,  encuen- 
transe  tan  solo 

restos  del  famoso 

altar  de  Gante  en 

esta  misma  ciu- 
dady  en  Bruselas; 
ademas,  dos  obras 
suyas  en  Brujas  y 

dos  en  Amberes.  De  Roger  van  der  Weyden 

no  posee  Belgica  ya  ninguna  obra  autentica; 
los  pocos  ejemplares  que  se  le  atribuyen,  y 

que  se  encuentran  en  Bruselas,  Lovaina  y 

Amberes,  no  resisten  la  comparacion  con  las 

obras  autenticas  del  maestro.  Del  tan  discu- 
tido  Maestro  de  Flemalle,  existe  una  sola 

obra,  si  bien  muy  importante,  en  posesion 
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visible.  De  Dirk  Bouts,  el  pintor  del  muni- 
cipio  de  Lovaina,  cuyo  nombre  rue  citado 
tantas  veces  con  ocasion  del  reciente  incen- 

dio  de  Lovaina,  no  se  conservan  ya  en  Bel- 
gica  sino  cuatro  tablas  autenticas;  una  de 

ellas  esta  en  bastantc  mal  estado,  y  la  otra  es 

el  resto,  relativamente  pobre,  de  un  gran 

triptico,  cuyas  puertas  se  encuentran  en  Ber- 
lin y  Munich.  De  Hugo  van  der  Goes,  uno 

de  los  maestros  sucesores  de  Juan  van  Eyck, 
y  cuyo  nombre  fue  citado  a  menudo  en  estos 

ultimos  tiempos,  no  se  conserva  sino  un 

unico  cuadro,  en  Brujas.  La  mayoria  de  las 

obras  autenticas  son  de  Memling,  el  ultimo 

de  los  grandes  pintores  flamencos  del  quatro- 

cento:  puede  que  lleguen  a  una  docena.  Su- 
mando,  pues,  estas  cifras,  resulta  una  suma 

tan  exigua,  que  no  es  posible  mermarla.  Es 

menester  haber  estado  en  la  gran  sala  de  arte 

flamenco  del  museo  de  Bruselas,  para  com- 
prender  la  desolacion  que  se  originaria  si  se 

quitasen  los  cuadros  de  Eyck,  Bouts,  Mem- 

ling,  Quinten  Metsys,  Mostart  y  Orley.  Si 
bien  quedaria  algiin  ejemplar  interesante 

para  la  historia  del  Arte,  tal  como  el  discu- 
tido  Entierro  de  N.  S.,  que  se  atribuye  a 

Petrus  Christus;  pero  la  sala  no  ofreceria  ya 

ningun  interes  artistico,  por  lo  mismo  que, 

despues  de  quitar  las  mencionadas  tablas, 

quedaria  en  las  altas  paredes  un  numero  ex- 
cesivo  de  cuadros  del  goticismo  flamenco,  en 

su  mayoria  muy  secos,  que  no  ofrecerian  al 

publico  goce  alguno  y  darianle  una  falsa 
idea  de  una  escuela  que,  hasta  el  presente,  no 

ha  sido  igualada  en  el  terreno  por  ella  culti- 

vado.  De  lo  dicho  se  desprende  que  un  sa- 
queo  de  los  museos  belgas,  tal  como  lo  acaba 

de  proponer  el  Dr.  Emil  Schatfer,  en  un  tra- 
bajo  publicado  por  la  revista  Kunst  und 

Kunstler  (Arte  y  Artistas),  no  solamente  pri- 
varia  al  pais  de  unos  cuantos  lienzos,  sino 

que  privaria  a  todo  el  mundo  culto  de  la  po- 
sibilidad  de  formarse  un  juicio  imparcial  so- 

iore  una  de  las  escuelas  de  pintura  mas  nota- 

bles y  fecundas,  en  el  punto  mismo  desti- 
nado  a  ello  por  la  naturaleza  y  la  historia. 
Es  indicado  ademas  considerar  triamente  el 

caso  en  otro  concepto.  En  su  ingenioso  li- 
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bro  La  vie  de  Jeanne  d'Arc,  Anatole  France, 
con  una  franqueza  que  actualmente  vuelve  a 

inspirarnos  el  mayor  interes.  dice  lo  siguien- 

te:  «En  guerre,  ou  est  le  profit,  n'est  point 
de  honte.»  (  En  la  guerra,  alii  donde  hay 
provecho,  no  hay  vergiienza.)  Asi  como  para 
el  emperador  Vespasiano  no  tenia  mal  olor 

el  oro  recogido  del  lodo,  hay  tambien  quie- 
nes  no  mirarian  con  malos  ojos  que  se  enri- 
queciesen  nuestros  museos  con  cuadros  que 
llevan  el  vaho  del  robo.  Pero,  atin  prescin- 
diendo  de  esta  interpretacion  asaz  frivola,  y 
examinando  debidamente  las  ventajas  que 

para  las  colecciones  alemanas,  en  lo  que  al 
arte  flamenco  se  refiere,  podria  ofrecer  seme- 
jante  proceder,  hay  que  hacer  constar  que  el 
resultado  no 

seria  muy  luci- 
do,  porque  los 
cuadros  no  tor- 
marian  unaco- 
leccion  unica, 

sino  que  que- 
darian  distri- 
buidos  e:i  va- 
rios  museos.  Y 
como  se  trata 

tan  solodeape- 
nas  dos  doce- 
nas  de  cuadros 

que  serian  re- 
partidos   entre 
unos  seis  mu- 

seos, resultaria 

que,    en    vista 
de    la    calidad 

superior  de  es- 
tas  obras,  que- 
darian    suma- 
mente  favore- 
cidos  los  diver- 
sos    museos; 

pero   ni   en    la 
misma  galeria 
de  Berlin,  que 
es  la  mas  rica 
en  obras  de  los 

antiguos  maes- 

tros  flamencos,  se  formaria  un  con  junto  ca- 
paz  de  igualar  a  la  impresion  agradable  e 
instructive  a  la  vez  que  recibimos  en  las 
ciudades  belgas.  Es  cierto  que  en  Alemania 
tendriamos  algunos  celebres  cuadros  mas; 

pero  no  podriamos  ofrecer  compensacion  al- 
guna  por  el  aniquilamiento  de  la  imponente 
impresion  total  que  nos  ofrece  un  viaje  a 
Belgica.  Por  lo  tan  to,  cs  muy  de  alabar  que 
tambien  Guillermo  Bode  se  haya  declarado 
en  contra  de  las  ideas  expuestas  por  Emilio 
Schatfer  en  el  articulo  antes  mencionado. 

Sin  embargo,  por  otro  estilo  podriamos 
tal  vez  sacar  provecho  de  las  actuales  circuns- 
tancias,  en  cuanto  al  mejor  conocimiento  de 
la  antigua  pintura  ilamenca  se  refiere.  Su 

obra  maestra 

es  el  lamoso  al- 
tar de  Gante, 

que,  por  des- gracia,  tue  par- 
tido  a  princi- 
pios  del  siglo 
xix.  En  la  igle- 

sia  de  San  Ba- 
von,  de  Gante, 
se  encuentran 

tan  solo  lascua- 
tro  tablas  cen- 
trales  de  esta 
obra  magna  de 
los  hermanos 
van  Eyck,  que 

tue  inaugura- 
da  en  el  ano 

1432;  y  de  la 
que  f o  r  m  a  n 
parte  las  tablas dc  Adany  Eva, 
conservadasen 
el  Museo  de 
Bruselas;  las 

puertas  se  ha- llan  en  el  mu- 

seo  Empera- dor  Federico, 
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existe  el  deseo  de  reunir  las  partes  del  altar, 

aunque  no  fuese  mas  que  por  corto  tiempo, 
a  fin  de  que  pudiesemos  tener  una  idea  del 

conjunto,  y  solventar,  tal  vez,  algima  de  las 
cuestiones  mas  importantes.  Parece  que,  en 

el  ano  de  1902,  esta  aspiracion  estuvo  proxi- 
ma  a  verse  realizada,  principalmente  por  la 

gestion  del  director  de  la  galena  de  Berlin; 

pero  se  estrello  contra  la  resistencia  que  al 

proyecto  opuso  el  arzobispo  de  Gante.  Ac- 
tualmente,  siendo  los  alemanes  dueiios  de 

Belgica,  seria 

posible  influir, 

quiza,  en  el  ani- 
mo  de  las  auto- 

ridades  eclesias- 

ticasparaqueen 

un  punto  cual- 

quiera  se  pudie- 
se  admirar  la 

obra  entera.  Si 

no  durante  la 

guerra ,  podria 
hacerse  una 

combinacion  a- 

decuada  para 
mas  adelante. 

Lo  mismo  pue- 
de  decirse  acer- 
ca  de  La  Cena, 

de  Dirk  Bouts, 

que  reciente- 
mente  fue  salva- 

da  por  los  ale- 
manes  de  entre 

las  llamas  que 
consumian  la 

iglesia  de  San 

Pedro,  de  Lo- 
vaina,  y  que  el 

autor  pinto  para 
la  cofradia  del 

Santo  Sacra- 

mento. Las  puer- 

tas  correspon- 
dientes  se  en- 
cuentran  en  el 

museo  Empera- 
HANS  MEMLING.  PLAF6N  LATERAL  DEL  TRIPTICO  DE  S.  CR1ST6BAL. 

GU1LLERMO  MOREEL,  SUS  H1JOS  Y  SU  SANTO  PATRON.  (M.  DE  BRUJAS) 

dor  Federico  y  en  la  Pinacoteca  de  Munich. 

En  esta  ultima  aparece  representado  el  En- 
citentro  de  Abraham  v  de  Melchidesech.  El 

altar,  como  conjunto.  habra  sido  magnifico; 

las  tablas  sueltas,  vistas  solas,  aparecen  algo 

pequenas.  Tambien  en  este  caso,  una  recom- 
posicion  del  altar  seria  altamente  instructiva. 

Fue  probablemente  al  terminar  el  artista 

esa  pintura,  cuando  la  ciudad  de  Lovaina  le 

otorgo  una  distincion  honorifica  y  cuando  de- 
bio  encargarle  que  decorara  la  Casa  Comunal. 

Adrede  no  he 
hablado  sino  de 

las  obras  princi- 

palesquerequie- ren  el  interes  ge- 
neral. Existen, 

ademas,  multi- 
tud  de  pinturas 

goticasdesegun- 

do  y  tercer  ran- 

go.cuya  perdida 
seria,  tal  vez,  me- 
nos  deplorada 

por  los  belgas. 

Pero  la  confisca- 

cion  de  estas  ha- 

bria  de  conside- 
rarse  como  una 

torpeza,  pues  a 
nuestrasgalerias 

de  obras  anti- 

guas  no  les  hace 
talta  un  aumen- 

to  de  lastre  his- 
torico,  sino  una 
disminucion  de 
las  existencias,  a 

fin  deque  el  visi- 

tante,  al  ver  tan- 
tas  obras  secun- 
darias,  y  tal  vez 
exentasde  valor, 

no  sienta  enti- 
biar  su  entusias- 

mo.  como  a  me- 
acontece. 

KARL  VOLL. 
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ALBERTO  BOUTS LA  NATIVIDAD.  (MUSEO  DE  AMBERES) 

ECOS   ARTISTICOS 

UNA  EXPOSicidN  DE  PINTORES  ESPANOLES  NO  CA- 

TALANES.  —  En  el  Circulo  de  Bellas  Artes,  de  Bar- 
celona, tendra  efecto  una  exposicion  de  pintores 

laureados,  de  las  demas  regiones  espanolas.  Han 
ofrecido  enviar  obras  los  artistas  mas  importantes, 
deseosos  de  secundar  la  iniciativa  de  la  mencio- 
nada  entidad. 

FALLO  DE  UN  CONCURSO.  —  En  el  concurso  cele- 

brado  en  Madrid,  para  premiar  un  proyecto  de 
monumento  a  Cervantes,  han  sido  premiados  los 
originales  de  los  senores  Anasagasti  e  Inurria, 
Hernandez  Briz  y  Ferrari,  y  Zapatero  y  Coullant 
Valera. 

HALLAZGOS  ARQUEOL6oicos.  —  En  las  excava- 

ciones  quc  en  Merida  esta  realizando  don  Jos6  Ra- 

mon Melida,  ha  sido  descubierta,  en  la  parte  oeste 
del  teatro  romano,  una  basilica  con  tres  absides, 

con  ventanas  en  estos,  y  con  interesantes  pinturas 
murales. 

El  propio  arque61ogo  ha  encontrado  en  Nu- 
mancia,  entre  los  carbones  que  forman  la  densa 
capa  de  restos  de  la  ciudad  celtibera,  una  taza  de 
barro  ceniciento  fino,  de  o,  1 10  de  diametro  y  0,047 

de  alto;  la  cual  lleva  grabada  al  exterior  una  ins- 

cripci6n  ibe'rica,  hecha  a  punta  de  cuchillo,  y  de 
una  delicadeza  tal,  que  no  es  dable  sacar  de  ella 
calco  ni  fotografia. 

OBRAS  DE  JAVIER  GOSE.  —  En  el  Circulo  Artis- 

tico,  de  Barcelona,  va  a  celebrarse  una  exposici6n 
de  obras  originales  del  malogrado  Javier  Gose, 
cuya  personalidad  alcanzo  no  poco  relieve  en  el 
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extranjero,  pues  vivi<5  durante  una  larga  tempo- 
rada  de  su  vida  en  Paris. 

Forman  la  cornisi6n  organizadora  de  esa  mani- 
festaci6n,  don  Mermen  Anglnda,  don  Joaquin  So- 
rolla,  don  Carlos  Vazquez  y  don  Alejandro  Car- 
dunets. 

UNA  MONEDA  DE  LA  EPOCA  DE  AUOUSTO. —  En  la 

vega  que  de  Ciudad  Real  se  prolonga  hasta  el  fa- 
moso  castillo  de  Alarcos,  ha  sido  hallado,  por  los 
alumnos  del  Seminario  mcnor  de  aquella  capital 

un  as,  o  mediano  bronce  Bilbilitano,  acunado  en 

la  6poca  de  Augusto,  en  la  acropolis  del  monte 
Bambola,  cerca  de  Catalayud,  siendo  decumviros 
de  la  que  pronto  habia  de  scr  patria  del  poeta 
Marcial,  Marco  Sempronio  Tiber  y  Lucio  Licinio 
Varo.  En  el  anverso,  hay  la  cabeza  laureada  de 
Augusto,  a  la  derecha,  con  la  leyenda:  Augustus 

f(ilius)  paler  patria:. 
En  el  reverse,  se  lee:  Mun(icipium)  Augusta 

Bilbilis.  M(arco)  Semp(ronio)  Tiberi  L(ucio)  Lie 
(into)  Varo  II  vir(is). 

RUBENS 
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JAVIER  GOSF. INTIMIDAD  (DEL  «SIMPLICISSIMUS») 

JAVIER   GOSE 

A  fines  del  siglo  xix  marchaba  el  artista  a 

Paris  impelido  por  la  singular  fascina- 
cion  que  la  vieja  Lutecia  vino  ejerciendo  en 
los  deseosos  de  encontrarse  con  nuevos  hori- 
zontes  o  en  los  movidos  del  noble  afan  de 

abrirse  paso  en  aquella  capital;  pero  de  entre 

cuantos  hicieron  lo  propio,  el  fue  de  los 

pocos  que  conservaron  serenidad  bastante 

para  no  dejarse  tentar,  siguiendo  alii  el  ca- 
mino  por  donde  tomo  desde  un  principio, 
cuando,  de  alumno  en  la  Escuela  de  la  Casa 

Lonja  y  algo  despues  en  el  estudio  de  Jose 

Luis  Pellicer,  acudia  a  paseos  y  jardines  bar- 
celoneses  a  sorprender  la  vida,  a  recoger  con 

avidez  el  especlaculo  de  la  multitud, 
con  la  carterita  en  la  mano.  Esa  disciplina, 

que  jamas  abandono,  llego  a  dotarle  de  pas- 
mosa  facilidad  y  dio  firmeza  a  su  trazo;  no 

esa  firmeza  que  bajo  apariencia  genial  ocuj- 
ta  deficiencias  de  forma,  antes  al  contrario, 

de  esotrt  categorica  y  flexible  al  contorno 

exacto.  La  rapidez  a  que  obliga  la  anotacion 

de  la  figura  en  movimiento,  el  resumen  a  que 

es  ley  cenirse  para  apuntar  lo  esencial,  con- 
dujole  al  dominio  de  la  linea  expresiva,  a  al- 
canzar  el  sentimicnto  de  esta.  El  lapiz,  el 

pico  de  la  pluma  y  el  pincel  acabaron  por 
resbalar  elegantemente  sobre  la  superficie  del 

1914-16.  IV.  N.°  8. 
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papel,  dibujando  el  artista  casi  sin  levantar 

la  mano;  algo  asi  como  proceden  los  japone- 
ses.  Adquieren  por  ello  esos  apuntes  intimos 
valor  inapreciable.  Permiten  comprobar 

como  sentia  el  autor  el  perfil,  como  era  co- 
nocedor  de  las  curvas  imperceptibles,  como 
sabia  el  encanto  de  un  fino  tobillo  al  enla- 
zarse  con  el  pie,  como  tenia  la  clave  de  la 
elocuencia  de  las  manos  lemeninas  y  como 
elevaba  a  la  distincion  la  actitud  de  los  dedos, 
de  tan  bien  movidas  talanges. 

Su  arte  amable,  risueflo,  sefiorilmente 

mundano  cautivaba.  ^Quien  nos  recuerda  su 
primera  exposicion  en  el  Salon  Pares,  quien 
pudo  olvidar  la  que  celebro  en  el  afio  de  191 1? 
Haced  memoria.  Si  a  cosas  de  arte  sois  afi- 

cionado, si  anotais  cuidadosamente  en  el 

libro  de  recuerdos  gratos  lo  que  mas  os  fue 
llamando  la  atencion,  poseo  la  seguridad  de 

que  teneis  senaladas  ambas  fechas  como  mo- 
mentos  en  los  cuales  se  os  brindo  con  visio- 
nes  exquisitas  del  mundo  frivolo.  Cerrad  los 

ojos  y  reme- 
morar  aque- 
lla  primera 
tanda  de  di- 

bujos  colori- 
dos.  ̂ Echas- 
teis  en  olvido 

las  mujeres 
en  actitud  de 

espiritual  en- 
canto,  ufanas 

del  elegante 
atavio  y  de 
pies  calzados 
con  lindeza? 

<iNo  reviven 
en  vuestros 
recuerdos 

aquellascom- 
posiciones  a- 
gradables  ? 

jQue  harmo- 
nias  tan  feliz- 
menteresuel- 
tas!  [Con  que 
sobriedad  el  JAVIER  GOSE 

color cantaba!  Auncerrando  los  ojos  sentimos 
la  complacencia  de  aquellas  entonaciones. 

En  la  manifestacion  de  anos  despues,  vino 
el  artista  con  mayor  variedad  de  temas,  dentro 
de  la  esfera  social  en  que  siempre  los  busco; 
con  una  flexibilidad  inmensa  en  el  mecanis- 
mo:  aduenado  por  entero  del  oficio,  y  con 
multitud  de  procedimientos,  que,  abarcada 
en  conjunto,  privaban  de  monotonia  a  su 
labor  fecunda. 

Porque  Gose  fue  un  trabajador  infatiga- 
ble.  Muchas  veces,  a  pesar  de  su  estado  enfer- 
mizo,  pasaba  la  noche  en  vela  y  cuando  la 
luz  del  dia  penetraba  vagamente  en  el  estudio 
del  artista,  aun  hallabale  de  pie  junto  a  la 
mesa,  rodeado  de  croquis,  de  lapices  y  pin- 
celes,  de  los  botes  de  color... 

No  obstante  ofrecerse  tan  espontaneas  sus 
obras  y  tener  ese  atractivo  de  lo  que  nacio 
sin  premiosidad,  sin  embargo,  el  autor  no 

resolvia  de  pronto  lo  que  constituia  su  tra- 
bajo  definitive.  Ahi,  en  esas  prodigas  carte- 

ras  suyas  que 

ahora  nos  re- 

fieren  las  in- 
timidades  de 

la  gestacion del  artista, 

comproba- mos  con  que 

honradezpro- 
cedia;  como 

modificabafi- 

guras,  como rectifi  ca  ba 

un  porme- nor,  como 
corregia  una 

composicion hastael  logro 
d e  lo  que 

anhelaba.  No 

era  avaro  del 

tiempo;  em- 
pleaba  en  su labor  el  que 

d eb ia  em- 
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JAVIEK  UUSE 

to  ahora  nos  encontramos 

con  bosquejos  donde  adver- 
timos  que,  en  ocasiones,  iba 

dando  vueltasa  una  agrupa- 
cion  de  figuras,  o  buscando 

la  gracia  de  una  de  estas, 

dentro  de  una  linea  predo- 
minante.  Ha  resultado  exce- 

lente  ensenanza  poder  ver 

aun  aquellos  rasgunos  en 

que  solo  hay  en  embrion 

obras  que  despues  semejan 

nacidas  de  un  golpe,  como 
el  olivo,  cargado  de  fruto, 

que  surgiera  al  dar  Minerva 
con  su  lanza  en  el  suelo. 

Los  recursos  de  Gose  eran 

extraordinarios.  Tenfa  mu- 

chas  veces  el  papel  para  la 
obtencion  de  la  tonalidad 

que  proponiase  hacer  triun- 
far,  o  con  la  estompa  lo  en- 
suciaba,  y  luego  abria  los 

claros,  sin  contornos,  como 

quien  pinta ;  procediendo 

por  diferenciacion  de  valo- 
res.  Asi  las  composiciones, 

en  que  de  tal  suerte  dibuja, 

aparecen  anegadas  en  am- 
biente.  Era  sin  igual  en  cuan- 
to  a  dominio  de  medics  con 

que  aumentar  el  valor  de  su 

produccion,  para  no  caer  en 

la  manera,  para  dar  varie- 
dad  a  sus  creaciones.  Su  in- 

genio  habiale  inducido  a  rea- 
lizar  ensayos  sobre  cartuli- 
na,  sobre  carton,  sobre  pa- 

pel  para  ver  de  conseguir  los 

resultados  que  apetecia  ob- 
tener.  Si  unas  veces  en  la 
concision  buscaba  el  resorte 

para  impresionar,  otras  se 
valia  de  la  delicadeza.  Pero 

siempre  era  el. 
El  sentido  de  la  gracia  en 

la  impuber,   capullo  de  la 

JAVIER  GOSE BOSQUEJO 
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vida,  no  recuerdo  quien  lo  haya  logrado 
como  Gose  en  varios  de  los  dibujos,  hasta 

aqui  guardados  en  sus  carteras,  y  que  sa- 
len  ahora  a  la  admiracion  general  para  de- 

cirnos  la  elegancia  suprema;  cual  la  de  aque- 
lla  nifia  que  detiene  el  paso  unos  segundos 

para  cenirse  la  liga  y  que  obliga  a  pensar  en 
una  supervivencia  clasica  en  conjuncion  con 

el  espiritu  moderno,  o  cual  aquellas  otras 

seguras  de  su  porte  distinguido  o  abandona- 
das  a  la  displicencia  del  aburrimiento.  Esas 

lindas  figulinas,  que  en  su  propia  esbeltez 

llevan  ya  mucho  de  la  elegancia  que  las  par- 

ticulariza,  que  van  con  el  trajecito  corto, 

calzadas  con  primor  y  manifestando  una  se- 
riedad  impropia  de  sus  afios,  anticipan  la 

coqueteria  y  prodigan  el  atractivo  de  su 
rumbo  de  munecas  afiliadas  precozmente  al 

ritual  de  la  moda;  que  puede  sea  su  perdi- 

cion,  que  tal  vez  sea  la  tesera  que  les  faci- 
lite  la  entrada  al  mundo  donde  se  vive  solo 

para  lucir.  For  esas  ninas  tan  senoriles  sintio 
el  artista  una  gran  predileccion.  Quiza  no 
dabase  cuenta  de  ello;  pero  los  dibujos  que 

pasaron  por  nuestras  manos,  llenandonos  de 
emocion  por  la  muerte  temprana  de  quien 
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los  hizo,  vienen  a  contarnos  que  tambien  el 

fue  presa  de  emocion  cuando  tuvo  delante 
esos  modelos  y  que  fue  inefable  sensacion  lo 

que  le  impulse  a  dibujarlos,  descubriendo  en 
ellos  todo  el  encanto;  que  habla  de  iniciacion 

en  el  tocador,  que 

traduce    ingenita 
altivez  femenina. 

Vedlascon  las  fal- 

ditas  hasta  las  ro- 
dillas;  vedlas  con 

las  piernas  finas, 

donde  el  galbo  de 

los  musculos  ge- 

melos  apenas  in- 

sinua  la  pantorri- 
lla;  mirad  el  aire 

displicente  con 

quellevanelman- 
guito;  observadla 
arrogancia  del 
busto  enhiesto  y 
como  el  ruedo  del 

sombrero  les  pone 
a  modo  de  nimbo 

que  les   cerca  la 
cara. 

Son,  despues, 

esas  elegantes  — 

mariposas  de  no- 
che  parisienses  — 
que  acuden  a  la 
ville  lumiere  en 

busca  del  princi- 
pe  ruso,del  ingles 
adinerado  o  del 

multimillonario 

yanki  o  argenti- 

ne, las  que  secom- 
placio  en  dibujar 
el  artista;  son  las 
concurrentes  al 

cafe  Riche,  al  res- 

taurant de  I'Ab- 
baye,  Au  filet  de 
sole,&\  Grill  Room 

de  I'Elystee  Pala- 
ce Hotel.  For  alii  JAVIER  GOSE 

revolotean;  saludan  gentilmente;  humedecen 

los  labios  en  champana,  que  en  el  quebradizo 

recipiente  de  cristal  se  diria  liquida  amatista 
cubierta  de  espuma;  se  miran  con  adoracion 

las  manos  de  unas  pulidas  o  se  arrellanan  en 

^^^^^^^^^^^^^^^  el  divan  y  fuman 
un  cigarrillo  tur- 
co,  segun  apoyan 

un  pie  sobre  el 
otro.  Son  esas  sa- 
cerdotisas  del 
culto  amable  y 

mundanoque  tu- 
vieron  anteceso- 
ras  en  Menfis,  en 

Atenas  y  en  Car- 

tago,  que  llevan 
pintado  el  rostro 
como  la  esfinge 

de  Gize;  y  esfin- 
ge son  ellas,  que 

asimismo  vemos 

siempre  con  igual 

sonrisa  ;  que  asi- 
mismo pareceque 

surgierondel  mis- 
terio;  brote  noen- 
lazado  a  rama  al- 

guna.  Arrebiijan- se  en  pieles  que 

cuestan  un  dine- 

ral,  y  al  quitarse- las  restan  vestidas 

de  estofas  ligeras, 

transparentes ; 

con  tocasdeairon 

marcial  se  cubren 

o  hilos  de  perlas 

sonrien  en  la  ca- 
bellera  peinada 
con  sencillez;  mil 

chucheriasyamu- 
letos  les  penden 
de  la  cintura  y 

una  coincidencia 

de  expresion  con 
su  acompanante. 

ESTUDIO  haceles  defacer 
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presto  el  malefi- 
cio.dandoseam- 

bos  el  dedo  me- 

fiique  de  la  ma- 
no  izquierda. 

Vanalaferiadel 

amor:  al  cafe  de 

moda;  a  la  fon- 

da    en    predica- 
mento;  al  baile 

concurrido  ;    al 
casino  donde  se 

danza,  donde  se 

juega,  donde  se 

pierde  el  com- 
pas  y  se  deja  el 
dinero  con  faci- 

lidad,  lo  que  se 
estima  de  buen 

tono.  Y  en  el  fe- 

rial,  bien   sola, 

bien  con  la  ami- 

ga  i n separa- 
ble, ya  con  el 

conocido  de 

hace  un  se- 

gundo,  con- 
versa  n  do, 

comiendo, 

f  u  m  a  n  d  o  , 
matando  el 

tiempov  su- 
bidaaun  tio- 

vivo,  distrai- 
da  o  intere- 

sandose   por 

una    frusle- 

ria.arreglan- 

dose  un  plie- 
gue  del  traje 

o  prisionera 

del  tedioque 
no  acierta  a 

disimular.la 

sorprendio 
el  artista,  y 

en    el    mo- 

mentopreci-      JAVIER  GOSE 

- 

so  en  que  des- 
prendiase  de  la 

figura  un  movi- miento  renido 
con  lo  plebeyo 

y  lo  canallesco. 
El  culto  a  la  ac- 
titud  y  al  gesto 

lo  mantienen  en 

ritmo  inconfun- 
dible. 

El  mundo  ga- 
lante  es  evocado 

en    trazos    flui- 
dos,    en    lineas 

sin  arrepenti- 

mientos.  Y  pro- 

tagonista.lamu- 

jer  graciosa,  a- 
mable  y  encan- 
tada  de  su  pro- 

pia  elegancia;  la 

mujer  hecha 

viviente  fi- 
g  u  r  i  n    que 

pasea  por  la calle  o  en  las 

carreraso  lu- 

ce en  el  tea- 

tro   la    ulti- ma novedad 

creacion  del 
modisto  en 

boga;  la  mu- 

jer en  el  to- cador,  acica- 
landose,   ro- 

deada  de  to- 

dos  los  chis- 

mes  que  re- clama  el  cui- 
dado    de   su 
hermosura  y 

f  rente  al  es- 

pejo  de  tres lunas;la  mu- 

jer adaptan- 
ELEGANTES          dOSC  el   SOm- 
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brero  en  el  mullido  de  sus  cabellos;  la  mujer 
en  el  restaurant,  colmada  la  mesa  de  fruteros 

y  candelabros  Luis  XV;  la  mujer  detenida 

por  el  fulgor  de  las  joyas  escalonadas  en  ten- 

tador  escaparate  y,  al  lado,  asomandole  la  na- 
riz  por  sobre  la  bufanda,  el  desocupado  que 

pone  los  ojillos  en  la  que  tiene  clavados  los 

suyos  en  algun  aderezo;  la  mujer  que  pasa 

rapida  con  voluminoso  sombrero  y  cenidas 

faldas,  quedejanasomararistocraticos  tobillos 

y  zapatitos  de  alto  tacon;  la  mujer  que  hace 

desternillar  de  risa  al  viejo  verde,  al  cual  re- 
lata  cualquier  impertinencia  o  desliz  ajeno; 

la  mujer  en  la  intimidad,  tendida  en  un  ca- 
nape, en  cdmoda  postura,  con  un  libro  en  la 

mano,  con  el  amigo  recibido  en  confianza, 

con  la  amiga  que  pasaba  por  delante  de  la 

casa  y  subio  a  tomar  el  te....  De  pronto,  en 

aquel  sequito  de  la  galanteria  aparece  un 
hombre  de  ojos  hundidos,  de  amortiguadas 

pupilas,  flacidos  labios,  caido  bigotejo,  con 
el  sombrero  hasta  las  cejas,  con  el  frac  que  le 

esta  ancho,  que  le  cae  algo  desgarbado:  se  os 

antoja  un  lacayo  alquilon,  hecho  un  ma- 
marracho.  Es  Pan,  a  quien  se  vistio  con  la 

librea  del  dia,  para  ludibrio  suyo,  y  que,  a 

traves  de  los  siglos,  perdio  en  las  travesuras 

de  amor  la  ligereza  retozona  que  cantaron 

poetas.  A  veces  dais  con  alguien  de  aire  de 

colegial  resignado,  las  manos  hundidas  en 

los  bolsillos  del  gaban  o  cruzadas  atras,  indi- 
ferente  a  la  que  lleva  del  brazo  o  le  sigue  a 

remolque;  otras  le  encontrais  rendido,  servi- 
cial,  atable,  propicio   

JAVIER  GOSE UNA  CONFIDENCIA 
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Hay  en  los  seres  femeninos  de  buen  donaire, 

que  por  lo  esbeltos  y  ffexibles  recuerdan  el 

junco,y  que  llevan  en  la 

cabeza  plumas  y  como 
un  maharadja  indio  los 

dedos  cuajados  de  ani- 

llos,  y  que  calzan  zapa- 
titos  semejantes  a  estu- 

ches  y  ostentan,  en  oca- 
siones ,    extravagancias 
de  indumento;  hay  en 

ese   tropel    de    figuras 

que  nos  presenta  Gose, 

dignificadas  por  el  arte, 

el  atractivo  que  de  este 

emana.  Ni  complacen- 
cias,    ni  insinuaciones, 

ni  malicia,  ni  perversi- 

dad.  Decuanto  recogie- 

ron  las  pupilas  del  ar- 

tista,  la  gracia  del  con- 
tinente,  el  aire  de  una 

actitud,  la  nota  vistosa 

del  traje,  el  encanto  de 

una  postura  es  lo  que 

fija  sobre  el  papel  o  la 
cartulina  con  sencillez 
cautivadora.    En     esas 

evocaciones  t'emeninas, 
contadas  veces  el  rostro 

es  lo  que  interesa:  ape- 
nas  si  reparais  en  el;  en 
cambio,  se  retiene  en  la 
memoria  la  elasticidad 

de  los  cuerpos,  lo  bien 

que   las   manos  articii- 
lanse  a  las  munecas,  la 

ductilidad  con  que  los 

piececitosadoptan  blan- 
damente    movimientos 

inesperados.  Aquella 

discipline  a  que  se  cino 
en  los  comienzos  de  su 

carrera,  fue  parte  a  eso: 

a  que  tendiera,  mas  que 

a  poner  de    manifesto 
el  caracter  de  una  fiso- 

nomia — loquenoquie-        JAVIER  GOSE 

re  decir  que  el  autor  no  lo  lograra  siempre 

que  se  lo  propuso  —  a  cojer  al  vuelo  el  sen- 
timiento  de  una  po- 

sicion,  la  linea  sutil- 
mente  indicativa  de  un 

movimiento  gracil  o  la 

acertada  agrupacion  de 
individuos  que  el  azar 

congrego  momentanea- 
mente.  En  ello  se  en- 
cierra  el  secreto  de  la 

vida  de  que  Gose  do- 
tara  a  los  personajes.  Y 

en  ello  consiste,  ade- 

mas,  que  cuidando  de 

la  figura  entera  no  sin- 
tierase  en  todo  momen- 

to  reclamado  por  la  in- 
dividualidad  de  las  fiso- 
nomias,  y  de  ahi  que 

no  apunte  de  ellas  ges- 
tos  de  malicia,  ni  pi- 

cante  expresion,  ni  mi- 
radas  provocativas,  ni 
mohines  de  descoco. 

Cuando  por  excepcion 

singulariza  un  rostro — 
descontando  las  joven- 
citas  aun  colegialas  y 

aquellas  que  por  su  as- 
pecto  semejan  damas 
versallesas  —  antes  es 

para  mostrarlo  como 

estigma  del  vicio:  diga- 
loel  faunescosenorago- 

biado  por  su  decrepi- 

tud  repulsiva,  por  la  na- 
turaleza  aceleradamen- 

te  gastada. 
Os  llevareis,  pues, 

un  desencanto,  si  pre- 
surosos  acudis  a  ver  en 

esos  dibujos  lo  que  no 

hay.  Artista  de  raza, 
Gose  desdeno  recursos 

ilicitos.  No  hubo  de  es- 

polvorear  de  pimienta 
APUNTE  ningun  plato.  El  buen 
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gusto  de  su  es- 

piritu  delica- 
do,  limitose  a 
mostrarnos  la 

gentileza  del 

cuerpofemeni- 
no.  Lo  mas  a 

que  se  atrevio, 
fue  a  enterar- 
nos  de  la  debi- 
lidad  de  la  mu- 

jer  que  adora 
en  si  misma,  y 
esto  no  existe 

quien  lodesco- 
nozca;  lo  mas 

aquesecorrio, 

fue  a  presen- 
tarla  con  los 

atavios  capri- 
chosos  que  la 
moda  —  eterna 

tirana  —  le  im- 

puso.  Y  esto  es 
musica  vieja. 

Hay  ausencia 
de  malas  ten- 
taciones.  Per- 

fume de  arte. 

Solo  esto:  per- 
fume de  arte. 

Elseiitidodela 

elegancia  que 
caracteriza  las 

obrasdel  dibu- 

jante  leridano 
es,  verdadera- 
mente,  una  de 
las  cualidades 

que  mas  1  la- 
man  la  aten- 
cion  en  el.  Sa- 
lido  de  entre 
nosotros  aun 

sin  personali- 
dad,  fue  bajo 

JAVIER  GOSE UN  MANIQUI 

JAVIER  GOSE 

el  cielo  pari- siense  donde 

elaborosu  gus- 

to, donde  aca- 

bo  por  adue- iiiarse  de  la  dis- 
tincion  que  de 

modo  tan  cau- tivador  reflejo 

en  sus  produc- ciones.  Para  el 

genero  de  tra- 
bajo  que  culti- 
vo,  erale  indu- dablemente 

unaventajaex- 
traordinaria 

haberlo  conse- 

guido.  Y  esa 
distincion  su- 

ya  manifiesta- se  por  un  igual 
en  todo:  en  el 

trazo,  en  los 
modelos,  en  la 

forma  de  re- 

solver  la  com- 

posicion,  en  el 
pormenor  mas secundario  de 

esta.  Por  eso 

atraenensegui- 
da  la  mirada losbosquejosy 

las  escenas  re- 
sueltas.  Impe- 
ra.halagadora, 

la  nota  elegan- 
te. Poseyo,  Go- 

se,ademas,ins- 
tintivo  senti- 
mientodecora- 

tivo,  que  deca- da  dia  se  le  fue 

agudizando mas.  Asi  llego 

alaestilizacion 

delafigurahu- 
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mana;  perode  noble  manera, 

sin  quebrantamiento  de  la  es- 
tructura.  Conocedor  de  esta, 

estilizaba,  sin  merma  de  la 

dignidad  que  ha  de  resplan- 
decer  en  la  maravilla  del 

cuerpo.  La  estilizacion  no  es 

en'  el  dislocacion  ni  defor- 

macion ;  es,  por  el  contra- 
rio,  el  respeto  a  la  figura,  de 

la  que  conocia  la  vida  por 
haberla  estudiado  sin  cesar, 

no  en  reposo,  sino  en  movi- 
miento.  Esto  le  llevo  a  saber 

hasta  donde  llega  la  elastici- 
dad  de  un  miembro;  hasta 
donde  alcanza  el  desarrollo  de 

una  actitud,  sin  que  la  violen- 
cia  se  inicie;  hasta  el  grado  de 

abstraccion  que  es  permitido 

elevar  lo  que  se  reproduce, 

especialmente,  en  este  caso, 

por  lo  que  afecta  al  ser  huma- 

UNA  GALANTERIA 

no,  sin  traspasar  el  limite  de  la  propia 
naturaleza.  Como  sea  que  Gose.  segun 

he  dicho,  estaba  adiestrado  en  la  copia 

del  natural,  y  en  este  se  apoyaba  siem- 
pre,  le  era  ello  prudente  regulador 

que  haciale  mantener  en  el  grado  de- 
bido.  Si  estilizaba,  no  por  esto  salia  de 

su  lapiz  malparada  la  figura  humana. 

No  cabia,  por  lo  demas,  que  suce- 
diera  otra  cosa.  El  artista  no  iba  a 

contradecirse  en  eso;  hubiera  sido  en 

merma  de  aquel  buen  gusto  que  in- 
duciale  a  la  busqueda  de  la  elegancia, 

que  tan  bien  acerto  a  imprimir  al 
mundo  femenino  que  llena  toda  su 

produccion. *    * 

,iPudo  sorprender  que  llegara  el 
momento  en  que  el  dibujante  sintiera 

la  comezon  de  crear  para  esas  muje- 
res,  maniquies  algunas,  trajes  y  joyas, 

abrigos  y  sombreros,  y  que  las  ense- 
fiara  como  debian  hacerse  el  tocado? 

Los  propagadores  de  la  moda  parisina 

JAVIER  GOSE ESTUDIO 





quedaron  un  dia  maravillados  frente  a  varias 
acuarelas  de  Gose.  El  indumento  mujeril 

combinado  por  el,  resultaba  de  exquisita  y 

picante  novedad.  Desde  aquel  entonces  ase- 
diaronle.  Y  en  el  caudal  que  dejo  en  su  estu- 
dio.  se  da,  junto  a  dibujos  imponderables,  con 

figurines  de  esos  y  con  apuntes  en  los  cuales 

se  nos  muestran  tocados,  y  brazos  y  mune- 
cas  y  la  garganta  de  los  pies  luciendo  joyas  o 
sencillos  cenidores  de  azabache  o  de  abalo- 

rios.  Asi  aquel  muchacho  que  paseo  en  silen- 
cio  la  tristeza  de  su  enfermedad,  el  de  carac- 

ter  dulce  para  todos,  a  quien  jamas  le  cego 

la  vanidad,  a  pesar  de  sus  triunfos;  asi  aquel 

muchacho  no  fue  de  los  que  a  Paris  quedan 

uncidos,  sino  de  aquellos  otros,  contadisimos 

en  numero,  que  obligan  a  que  Paris  les  siga. 
Al  estallar  la  guerra  se  eclipso  el  mundo 

de  las  elegantes.  Los  restaurants  de  noche 
cerraron,  La  locura  se  descino  de  cascabeles. 

Privado  de  sus  modelos,  desvanecido  el  me- 
dio  estimulador,  volvio  Gose  a  Lerida,  su 

ciudad  nativa.  Moria  poco  despues.  Era  el 

nueve  de  Marzo  del  corriente  ano  de  igiS. 

En  dos  de  Julio  de  1876  le  acogio  la  vida,  la 

cual  abandonabale,  por  lo  tanto,  cuando  iba 

a  cumplir  los  treinta  y  nueve  anos.  Estaba 
en  la  madurez  de  su  talento. 

M.  RODRIGUEZ  CODOLA. 

JAVIER  GOSE 
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VALDES  LEAL CABEZA  DE  SAN  JUAN.  (I'ropicdad  de  n.  Ld^arv  Galtteano] 

NUEVAS  OBRAS  DEL  PINTOR  DE  «LOS  MUERTOS» 

NO  hace  mucho  di  a  conocer  en  MVSEVM 

mas  de  quince  obras  ineditas  debidas  al 

celebre  pintor  sevillano  Juan  Valdes  Leal, 

que  representaban  otras  tantas  cabezas  de 
martires  degollados,  en  cuyos  semblantes. 

mudos  y  sombrios,  se  ve  exaltada  la  expre- 
sion  tetrica  y  dolorosa  que  deja  a  su  paso 
la  muerte. 

Nadie  como  este  artista  ha  sido  tan  aficio- 

nado a  pintar  estos  motives  tristes  y  descon- 
soladores,  ni  tan  fecundo  en  divulgarlos  con 

rara  especialidad;  y  solo  un  temperamento 

como  el  suyo,  avezado  siempre  al  recuer- 
do  de  la  muerte  en  las  muchisimas  ocasio- 

nes  que  tuvo  que  consultar  el  natural  para 

representar  la  larga  serie  de  rostros  cadaveri- 
cos  que  nos  ha  legado  y  eran  desconocidos, 

pudo  concebir  y  realizar  a  maravilla  «Los 

jeroglirlcos  de  nuestras  Postrimerias»  cono- 
cidos  vulgarmente  por  «Los  Muertos»,  lien- 
zos  simbolicos,  macabros,  de  una  verdad  tan 

aterradora,  que  el  alma  sufre  intensamente 
al  contemplarlos  en  los  muros  de  la  Iglesia 

del  Hospital  de  la  Caridad,  en  Sevilla. 

Parece  indudable  —  decia  yo  al  hablar  de 

estos  cuadros  — que  Valdes  Leal  tendria  que 
hacer  estudios  del  natural  para  la  realizacion 

de  estas  pinturas  transcendentales  que  con 

tanto  acierto  como  carino  ejecuto.  Tuvo  ne- 
cesidad  absoluta  de  documentarse  mucho 

copiando  esqueletos  y  cadaveres  humanos,  y 

lamentabame  de  que  no  se  conocieran  y  se 

hubieran  perdido  los  bocetos  o  estudios  que 

sirviesen  de  base  a  estas  dos  obras,  para  po- 
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der  apreciar  la 

labor  prepara- 
toria  e  intima 

del  artista,  si 

bien  abrigaba 

la  esperanza 

que  anduvie- 
sen  por  ahi  di- 
seminados  en- 

vueltos  en  el  a- 

nonimo  o  atri- 
buidos  a  otro 

pintor,  y  cual- 

quier  diasalie- 
ran  a  luz,  co- 
mo  afortuna- 

damentehasu- 
cedido  asi. 

Por  referen- 

cias  del  respe- 
table  academi- 

co  Don  Narci- 
so  Sentenach, 

quien  a  su  vez 
lo  sabia  por  el 

distinguido  li- 
terato  D.  Jose 

Gestoso.  me 

entere  hace  po- 
cos  meses,  de 

queexistian  dos  lienzos,  que, 

por  sus  asuntos,  guardaban 

mucha  analogia  con  «Los  je- 

roglificos  de  nuestras  Postri- 
merias»:  uno  era  propiedad 
del  eminente  medico  D.  Jose 

Verdes  Montenegro,  y  otro, 

del  ilustrado  general  de  Bri- 
gada  D.  Joaquin  Reixa;  y 
efectivamente:  tratase  de  los 

bocetos  que  Valdes  Leal  hizo 

para  sus  famosos  cuadros  dc 
«Los  Muertos». 

Y  quizas  estos  estudios 

fueran  los  que  viera  por  pri- 

mera  vez  y  con  deleite  apro- 

bara  —  por  ser  reflejo  fiel  de 

su  espiritu  funebre  y  visio- 

VAI.DES  LEAL BOCETO  DEL  CUADRO  DE  «LOS  MUERTOS» 

(Propiedad  del  Sr.  Verdes.  Montenegro: 

VALDES  LEAL.  BOCETO  DEL  CUADRO 

«LOS  MUERTOS».  (Prop,  del  Sr.  Reixa) 

nario  —  aquel 

caballero  his- 

palense  llama- do  D.  Miguel 

de  Manara,  a 

quien  la  leyen- 
da  popular  ha 
seiialado  como 

viva  encarna- 
cion  de  Don 
Juan  Tenorio, 

el  cual,  arre- 

pentido  de  su vida  arbitraria 

y  tormentosa, 
se  dedico  a  la 

piedad  y  a  la 

oracion  ,  fun- 
dando  el  Hos- 

pital de  la  Ca- ridad  como 

monumen  to 

expiatorioasus 

remordimien- 
tos  y  pesares, 
en  cargan  do 

para  que  lo  de- corasenalosce- 
lebres  artistas 

sevillanos  Bar- 
tolome  Esteban  Murillo  y 
Juan  de  Valdes  Leal. 

Comparado  el  primer  bo- 

ceto,  que  mide  i  metro  6  cen- 

timetres X  o'79,  con  el  cua- 
dro  conocido  por  Finis  glo- 
rice  mundi,  la  composicion, 

en  general,  es  identica,  con 

algunas  ligeras  variantes.  En 
la  parte  superior  se  deja  ver, 

entre  un  rompimiento  de 

nubes,  una  mano  llagada  de 

la  que  pende  una  balanza. 

en  cuyos  platillos  se  repre- 

sentan  alegoricamente  los  vi- 
cios  y  las  virtudes  con  las 

inscripciones  Ni  mas  ni  me- 
nos.  En  el  fondo,  subido  en 
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una  escalerilla  de  piedra,  se  ve  un  buho  que 

contempla  impavido,  con  sus  ojos  de  fuego, 

un  monton  de  restos  humanos,  y  en  primer 

termino  aparecen  dos  feretros  en  direcciones 

opuestas  entre  si;  conteniendo,  uno,  el  cada- 
ver de  un  sacerdote  con  casulla,  por  encima 

de  la  cual  corren  varies  insectos  y  a  diferen- 
cia  del  cuadro 

del  Hospital 
de  la  Caridad, 

en  el  que  hay 

el  cuerpo  co- 
rrupto  de  un 

obispo  revesti- 
do  de  mitra, 

baculo  y  capa; 

y  en  el  otro,  el 
cadaver  de  un 

caballero  en- 
vuelto  en  el 

manto  de  la 

Orden  militar 

de  Calatrava, 
no  viendose  en 

CABEZA  DE  SAN  JUAN.  {Museo  del  Prado) 

por  estar  muy  ennegrecido,  el  esqueleto  que, 

encerrado  en  otro  ataud,  aparece  en  el  cua- 
dro, alia,  en  el  tbndo  obscure  de  la  huesa. 

Interpretandose  de  la  misma  forma  en  el 

boceto  al  pie  de  la  composicion  la  cinta  con 

el  letrero  ya  mencionado  FINIS  GLORI/E 
MUNDI.  El  otro  boceto,  poco  conservado 

y  que  mide o'yS  centime- 
tres X  o'5o,  se 

diferencia  mas 
del  cuadro  que 

lleva  la  ins- 
cripcion  In 
Ictu  Oculi.  Es 

de  menor  ta- 
mano  y  parece 

que  ha  sido recortado.  La 

Muerte,  en 

forma  de  es- 

queleto, apa- rece de  perfil, 

llevando  en  la 

este    boceto,       VALDES  LEAL.  CABEZA  DF  SAN  PABLO.  (Hospital  del  Cardenai,de  Cordoba)       diestra     una 
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VALDES  LEAL CABE2A  DE  UN  MARTIR.    (Propiedad  del  Sr.  Esleban; 

guadana  y  en  actitud  de  agacharse  para  apa- 

gar  de  un  soplo  la  luz  de  la  vida,  representa- 
da  por  una  vela  metida  en  un  candelabro 

que  empufia  con  la  mano  izquierda,  al  pro- 

pio  tiempo  que  Simula  pronunciar  el  ver- 
siculo  Mane  Thccet  et  Phares  (Conto,  Peso  y 

Dividio;  David,  Capitulo  V,  v.  25)  que  al 
lado  de  su  boca  se  ve  escrito  en  forma  ar- 

queada;  y  sobre  una  mesa  en  que  descansa 

la  vela  metida  en  un  candelabro  hay  un  reloj 

de  madera,  en  cuya  base  se  leen  los  siguien- 
tes  versos: 

ESTA  ORA  Q.  AQVI  APVNTO 

DE  TV  VIDA  SE  DESQVENTA 

Y  PVEDE  SER  QVE  DES  CVENTA 

ANTES  QVE  LLEGVE  A  OTRO  PVNTO. 

Al  pie  del  esqueleto  se  ve  un  monton  con 

mitras,  libros,  arneses,  armaduras,  anforas  y 
otros  objetos  en  confuso  desorden. 

Como  se  ve,  la  idea  que  inspire  la  com- 
posicion  es  la  misma,  pero  no  fue  igual  la 

manera  de  representarla  que  opto  Valdes 

Leal  en  el  cuadro.  En  este  la  figura  del  es- 
queleto aparece  casi  de  frente  mirando  al 

espectador,  con  un  ataud  bajo  el  brazo  iz- 
quierdo  y  apagando  con  la  diestra  la  luz  del 
cirio,  cuyo  ademan  es  mas  verosimil  y  de 

mayor  realismo  que  apagarla  de  un  soplo, 
como  tambien  la  forma  original  de  expresar 

el  IN  ICTV  OCVLI  formado  como  resplan- 

dor  de  la  llama,  substituyendo  a  la  otra  ins- 
cripcion  que  pone  en  boca  de  la  Muerte. 

Ambos  lienzos  son  rectangulares  y  no 

estan  terminados  en  la  parte  alta  en  medios 

puntos  como  los  del  Hospital  de  la  Caridad, 

pudiendose  asegurar  desde  luego,  no  solo  por 
los  asuntos  macabros,  sino  tambien  por  su 

tecnica  personalisima,  que  son  de  la  misma 

mano  del  insigne  pintor  de  «Los  Muertos». 

Y  no  otro  calificativo  mas  apropiado  me- 
rece  Valdes  Leal  cuando  pinta  escenas  tan 

horribles  y  desconsoladoras  de  ultratumba,  y 

no  por  excepcion,  puesto  que  sigue  llevando 
al  lienzo  con  bastante  frecuencia  el  mismo 

motivo  macabro  y  parece  que  gusta  copiar  la 
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expresion  mis- 
teriosa  que  de- 
ja  grabada  la 
muerte  en  los 

rostros  huma- 

nos,  manift-s- 
tandosenos  co- 

mo  una  espe- 
cialidaden  este 

genero  de  pin- 
tura.  Prueba 
de  esto  son  las 

diversas  cabe- 
zas  de  martires 

que  he  dado 
a  conocer  en 

MVSEVM  y  las 

que  recientemente  he  tenido  ocasion  de 

hallar  en  diversos  sitios,  que  he  procurado 
recopilar  para  darlas  a  la  estampa,  sumando 
todas  un  respetable  numero. 

Otro  cuadro  muy  interesante  y  que  de- 

VALDES  LEAL.      CABEZA  DE  UN  MARTIR.  iExistente  en  la  Catedral  de  Jain) 

CABEZA  DE  SAN  JUAN.  (Asilo  del  Kuen  Pastor,  de  Cordoba) 

muestra  que 

Valdes  Leal 

desde  joven 

gustaba  de  es- tosasuntos  ma- 
cabros,  es  el 
cuadro  hallado 

en  la  galeria 

particular  del 
senor  J.  Cra- 

mer, de  Dor- 
munt  (Alema- 

nia),  por  el  no- table critico 

Dr.  Augusto 

Mayer,  y  cuya 

fotografia  debo 
a  la  amabilidad  del  distinguido  escritor  his- 
palense  D.  Jose  Gestoso,  el  cual  prepara  en 
laactualidad  una  excelente  obra  sobre  Valdes, 

en  la  que,  a  mas  de  dar  a  conocer  muchos  do- 
cumentos  biograficos  y  cuadros,  hasta  ahora 
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ineditos,  recopila 
todo  cuanto  se  ha 

escrito  moderna- 
mente  acerca  del 

insigne  pintor  se- 
villano.      Repre- 
senta  la  figura  de 
un   monarca  con 

la  cabeza  nimba- 
da,    vestido  a   la 

heroica  con  man- 
to  de  arminos,  en 
actitud  decolocar 

una  corona  impe- 
rial sobre  una  ca- 

lavera.  Este  lien- 

zo  que  simbo- 
liza,  quizas,   la 

Divinidad,  lle- 

va    por    titulo 
«La  muerte  tri- 

unfante»  y  pa- 
receestar  fecha- 
do  en  i65i.  El 

ilustrado  direc- 
tor de  la  revista 

Espana  Moder- 
na,  D.  Jose  La- 
zaro  Galdeano, 
conserva  en  su 

magnifica     co- 
leccion   varios 

cuadros  con  es- 
tos  asuntos  tan 

originales.  Los 
mas   notables 

son  las  cabezas 

de  San  Juan  y 
San    Pablo,  de 

tamafio    mayor 

que  el  natural, 
ambas   cubier- 

tasporunagasa 

o  velo  transpa- 
rente,   de   talle 

muy  curioso 

que  no  he  vis- 
to  reproducido 

VALDES  LEAL  CABEZA  DE  UNA  SANTA 

(Hospital  del  Cardinal,  de  Cordoba) 

VALDES  LEAL.    CABEZA  DE  s.  JUAN.  (Hospital  del  Cardinal,  de  Cordoba) 

VALDES  LEAL CABEZA  DE  UN  OBISPO  MARTIR 

(Hospital  del  Cardenal,  de  Cordoba) 

en  otros  cuadros 
de  Valdes  Leal  de 

este  genero. 

La  intensa  pa- 
lidez  y  serenidad 
de    estos    rostros 

exangiies  emocio- 
nay  contrastacon 
la    expresion    de 
otra  cabeza  de  un 

«Viejo  martir» 
con  el  semblante 

contraido  y   la 
boca  entreabierta 

por  el   dolor  su- 
frido  al  ser  bru- 

talmente   mar- 
tirizado.     Esta 

cabeza,  propie- 
dad    del    senor 

Lazaro,  es  repe- 
ticion  de  otra, 

aiin  mas  nota- 

ble, que  posee 

el  distinguidoa- 
cademico  senor 

Sentenach,pin- 
tada    con    mas 

esmero  y  cari- 
fio,  en  cuyo  pri- 

mer termino  se 

ve  la  rica  em- 

puiiadura     del 
alfange   con   el 

que  rue  decapi- 
tado    el    santo 

varon  y  que  tu- ve    ocasion    de 

publicar    ante- riormente  en 
MVSEVM. 

En  la  Sala 
de  Murillo,  del 

Museo  del  Pra- 

do,  hay  doslien- zos  atribuidos 

a  este  pintor; 

pero  su  tecnica 
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especuliarisimade 

Valdes  Leal;  lie- 
van  los  numeros 

g85  y  986  del  Ca- 
talogo  y  represen- 

tan,  respectiva- 
mente,  las  cabezas 

de  San  Juan  Bau- 

tista,  sobre  ban- 

deja  dorada,  y  la 
de  San  Pablo.  Mi- 

den  igual  tamano, 

o'5o  X  o'77,  y  la 
primera  tiene  mu- 
cho  parecido  con 

la  que  decora  el 
retablo  del  ex-con- 
vento  del  Carmen 

Calzado.  en  Cor- 
doba; si  bien  esta 

es  de  tamano  co- 

losal  y  ejecutada 
solo  a  dos  tintas, 

bianco  y  negro,  y 
de  manera  mas 

espontanea  para  la 

altura  en  que  esta 
colocada. 

La  segunda 

guarda  mas  seme- 
janza  con  la  que 
se  conserva  en  el 

Hospital  del  Car- 
denal,  de  aquella 

poblacion.  El  mis- 
mo  modelo  sirvio 

para  las  dos,  di- 
ferenciandose  en 

que,  en  la  de  Cor- 
doba, su  posicion 

es  menos  escor- 

zada  y  no  tiene  la 
boca  abierta  como 

aquella;  viendose, 
ademas,  en  esta, 

dos  hilos  de  sangre  que  corren 
ba,  y  la  oreja  derecha  no  esta 

ta  por  el  pelo.  Su  colorido  es 

CABEZA  DE  SAN  JUAN.  (Exposition  Lacoste) 

VALDES  LEAL 

Mide  0*40  X  o'52. 
Companeras  de 
esta  y  del  mismo 
tamano  son  las 

que  hay  tambien 
eneste  benefico  es- 
tablecimiento  que 

representan  la  ca- beza  de  una  santa, 

muy  bien  pintada, 
la  de  San  Juan 

Bautista  (ambos 

lienzos  por  desgra- 
cia  en  muy  mal 

estado  de  conser- 
vacion)  y  la  de  Un 

obispo  mdrtir.  Es- 
tas  pinturas,  a  pe- 
ticion  mia,  la  Ex- 
celentisima  Dipu- 
tacion  Provincial 
ha  acordado  que 

pasen  al  Museo  de 
Bellas  Artes,  de 

Cordoba,  donde 

hay  el  proyecto  de 
formar  una  sala 

con  obras  de  Val- 
des Leal. 

Originalesde  es- 
te  pintor  y  no  de 
Murillo,  a  quien 
fueron  atribuidas, 

eran  dos  cabezas 

de  mucho  menor 

tamano,  que  figu- 
raron  en  una  Ex- 

posicion  particu- lar celebrada  en 

Madrid,  en  casa 
del  senor  Lacoste. 

Representan  a  San 
Juan  y  San  Pablo, 
esta  ultima  en  mal 

estado  de  conserva- 

por  la  bar-      cion.  En  la  iglesia  parroquial  de  San  Francis- 

tan  cubier-      co,  de  Cordoba,  donde  esta  el  San  Andres  que 
admirable,      pinto  Valdes  Leal,  hay,  entre  otros  cuadros 

CABEZA  DE  SAN  PABLO.    (Exposition  Lacoste) 

VALDES  LEAL.    CABEZA  DE  S.  JUAN.  (Frailes.  Provincia  de  Jam} 
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VALDES  l.EAL CABEZA  DE  SAN  PABLO.    (Parroquia  de  San  Francisco,  de  Cordoba) 

suyos  que  daremos  a  conocer  en  otro  trabajo, 
una  cabeza  de  San  Pablo,  formando  cruz  su 

composicion  con  un  enormealfanje  que  aso- 

ma  por  debajo.  Este  lienzo,  como  el  San  An- 

dres, pertenecen  a  la  primera  epoca  del  artis- 

ta,  en  la  que  resulta  un  poco  duro  en  el  mo- 

delado  y  algo  seco  de  color.  Mide  o'Cy  X  o'yo. 
A  mejor  periodo  pertenece  la  cabeza  de 

San  Juan  Bautista  que  se  guarda  en  la  iglesia 

del  Buen  Pastor,  de  Cordoba.  Su  compo- 

sicion es  muy  original:  sobre  una  roca  cu- 
bierta  por  un  pafio  granate  se  destaca  la 

cabeza  del  santo  martir —  que  en  esta  oca- 
sion  no  esta  dentro  de  la  bandeja,  como  se 

ve  generalmente  —  y  una  cruz  con  cinta 
entrelazada  en  que  se  lee  el  Ecce  Agnus  Dei 

y  la  empunadura  ricamente  ornamenta- 
da  del  cuchillo  victimario  completan  este 

bello  cuadro,  hecho  con  mucho  carino  y 

muy  bien  conservado.  Mide  o'6^  X  o'85. 
En  la  iglesia  parroquial  de  la  villa  de  Frailes 

(provincia  de  Jaen)  halle  otra  cabeza  de  San 

Juan  que  yace  sobre  bandeja  dorada;  en  su 

semblante  se  ve  la  expresion  serena  de  un 

alma  justa  que  ha  recibido  la  muerte  con 
estoica  resignacion.  Este  lienzo,  recubierto 

por  gruesa  capa  de  barniz  ennegrecido,  que 

hare  confundir  el  pelo  y  la  barba  con  el  fon- 
do,  es  un  hermoso  trozo  de  pintura  espafiola 

que  recuerda  en  su  colorido  a  otra  cabeza  del 
mismo  santo  atribuida  a  Rivera,  conservada 
en  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San 

Fernando.  Mide  0*40  X  o'52. 
Tambien  tuve  ocasion  de  ver,  en  la  capi- 

lla  de  San  Eufrasio,  de  la  Catedral  de  Jaen,  la 

cabeza  de  Un  martir  de  edad  avanzada,  pare- 

cida,  aunque  con  algunas  variantes,  a  la  que 

guarda  en  gran  estima  el  ilustrado  publicista 

D.  Narciso  Sentenach,  de  la  cual  ya  hice  men- 
cion.  Esta  tiene  los  parpados  cerrados  y  en 

aquella  quiso  Valdes  Leal  hacer  un  verda- 
dero  estudio  realista  de  la  expresion  extrana 
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que  producen  los  ojos  entreabiertos  de  algu- 
nos  cadaveres.  Esta  pintada  de  modo  magis- 

tral, aunque  por  algunos  sitios  se  ven  torpes 

repintes.  Mide  0*40  X  o'52. 
Mas  bien  parece  una  repeticion  de  la  que 

tiene  el  Sr.  Sentenach,  la  que  posee  el  senor 

Lazaro,  aunque  con  ligeras  modificaciones, 
como  pueden  observarse  en  la  barba,  en  el 

bigote,  que  es  mas  estrecho,  y  en  la  empu- 

nadura  del  alfanje.  Mide  o'49Xo'6o.  Y  otra 
del  mismo  Mdrtir,  muy  abocetada,  propie- 

dad  del  Sr.  Esteban,  que  parece  ser  el  estu- 
dio  o  mancha  a  grandes  pianos  de  este  santo, 

cuyo  mismo  modelo  utilize  en  diversas  oca- 

siones,  como  hemos  visto.  Mideo'Gi  Xo'Gy. 
Varios  lienzos  de  igual  asunto  existen 

diseminados  en  algunas  colecciones  particu- 
lares  que  conozco,  generalmente  atribuidos 

a  pintores  anonimos.  El  pintor  sevillano  se- 
nor Anaya  hace  poco  vendio  en  Paris  un 

lienzo  de  Valdes  Leal,  donde  se  ve  una 

huesa  con  esqueletos  y  calaveras,  asi  como 
tambien  otro  cuadro  del  mismo  autor  con 

un  Cristo  yacente  parecido  a  otro  muy  her- 
moso  que  posee  actualmente.  De  la  galeria 

del  rev  Carlos  I  de  Rumania  forma  parte  un 

cuadro  que  representa  la  cabeza  de  San  Juan 

Bautista,  de  o'49  centimetres  de  alto  por  076 
de  largo.  Procede  de  la  coleccion  de  Luis  Fe- 

lipe y  esta  catalogada  como  de  Valdes  Leal. 

No  hay  duda,  pues,  de  que  este  pintor  es 
el  pintor  de  «Los  Muertos»,  poniendose  una 

vez  mas  de  relieve  el  romanticismo  tragico 

de  este  artista  genial  y  la  predileccion  que 

tenia  por  estos  funebres  asuntos,  los  cuales 

constituyen  un  curioso  genero  de  pintura 

propiamente  suyo  y  afiaden  una  nueva  faz  a 
su  interesante  personalidad  artistica. 

ENRIQUE  ROMERO  DE  TORRES. 

VALDES  LEAL CABEZ\  DE  UN  MARTIR.  (Propiedad  de  I).  La^aro  Galdeano) 



RAFAEL LAS    SIBILAS 

DOS  PINTURAS  DE  RAFAEL 

EN  cosa  de  poco  tiempo  han  sido  recono- 
cidas  como  de  Rafael  dos  obras  de  este 

famoso  artista,  una  de  ellas,  en  Italia,  por  el 

ilustre  historiografo  don  Adolfo  Venturi;  la 

otra,  en  Espaiia,  por  el  docto  profesor  de  la 

Universidad  Central  don  Andres  Ovejero. 

Hablemos  de  la  primera.  Es  sabido  que 
en  Perugia  existen  frescos  del  susodicho 

pintor,  pero  se  ignoraba  que  fuese  suyo  el 

gran  fresco  de  la  Sala  del  Cambio,  que  se 
atribuia  a  Perugino,  el  maestro  de  Rafael. 
En  la  Universidad  de  Roma  demostro  el 

senior  Venturi  que  las  Sibilas  (Eritrea,  Persi- 

ca,  Cumea,  Libia,  Tiburtina  y  Delfica)  de 

la  expresada  pintura,  son  de  Rafael.  El  Peru- 

gino tuvo  su  estudio  en  aquella  sala  y  muy 
amenudo  ayudaronle  sus  discipulos  en  los 

trabajos  que  realizaba.  La  otra  obra  es  una 
Madonna  inclasificada.  Acerca  de  ella  dio 

una  conferencia  en  el  Ateneo  de  Madrid  el 

senor  Ovejero,  quien  no  vacilo  en  considerar 
como  de  Rafael  esa  produccion  pictorica. 

Es  propietario  de  este  cuadro  don  Ricardo 

Blasco,  que  hasta  hace  poco  tiempo  ignoro  la 

valia  e  importancia  de  la  obra. 

Circunstancias  que  para  narradas  no  son 

de  este  lugar,  le  hicieron  llamar  la  atencion 

sobre  la  tabla,  la  que  llevo  a  Paris. 

Vuelto  el  cuadro  a  Espana.'fue  estudiado 
con  detencion  por  varios  inteligentes,  siendo 

hasta  ahora  la  mejor  expresion  critica  la 

conferencia  que  dio  el  catedratico  don  An- 
dres Ovejero,  en  que  oficialmente,  puede 

decirse,  que  presento  el  cuadro  en  Madrid. 
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RAFAEL 

Es  muy  dificil  hacer  un  extracto  de  la 

detenidisima  documentacion  en  que  baso  su 
conferencia,  por  tener  toda  ella  un  caracter 

que  cabria  llamar  analitico  e  intuitive;  un 

UNA    «MADONN.\»    INCLASIFICADA 

caracter  critico  de  leccion  lo  mas  experi- 
mentalmente  posible,  haciendo  la  valoracion 

estetica  de  la  precitada  pintura,  conforme  a 

interesantes  procedimientos  comparatives 
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Cree  que  la  actual  « Madonna*  es  de  cuan- 

do  ya   Rafael  se  ha  despedido  de  la  tradi- 
cion  piadosa  de  Umbria,  pero  no  ha  llegado 
a  su  estancia  en  Roma,  ni  a  su  convivencia 

con  Miguel  Angel,  a 
recibir  la  leccion  de 

grandeza  artistica  q  ue 
le  dan  las  ruinas  de 

Roma;    pertenecien- 
do,  por  lo  tanto,  a  la 

epoca    fiorentina  ; 
cuando  Florencia  es 

la  gran  escuela  de  di- 
bujo  de   toda  Italia. 

Para  llegar  a  si- 
tuar  esteticamente  el 

cuadro  (objetivo  de 
la  conferencia),  le  fue 

preciso  estudiar,  por 

un  completo  proceso 

evolutivo,  las  icono- 
grafias  de  la  Virgen 

y  el  Nino;  desde  las 

imagenes  de  las  ca- 
tacumbas,  las  ima- 

genes bizantinas  y 

romanicas,  terminan- 
do  en  Fra  Angelico 

y  Fra  Filipo,  con  un 

valor  critico  de  sig- 

nificacion  para  inme- 
diatamente  referirlas 

al  trabajo  de  Rafael. 
Hecho  el  trabajo 

preliminar,  continue 
el  estudio  particular 
de  las  «madonnas», 

de  las  que  no  se  ha 

podido  establecer 

aun  la  cronologia  basada  en  documentos; 

pero  cabe,  al  menos,  una  cronologia  que 
podriamos  llamar  estetica,  estudiando  el  arte 

de  Rafael,  en  sus  tres  direcciones,  de  Umbria, 
Florencia  y  Roma. 

El  estudio  primero  de  los  cuadros  de 

Umbria  y  luego  de  varias  obras  florentinas 

como  la  del  «Gran  Duque».  la  «Madonna  de 

la  CasaTampi»,  la  de  la  «Casa  Torrik»,  de  la 

V.    CARRERES 

«Galeria  Nacional  de  Londres»y  la  «Madon- 
na  de  Orleans»  autorizan  para  suponer  pin- 
tada  la  actual  Madonna  entre  los  afios  1604  a 
i5o8.  Sin  embargo,  una  nota  tipica  de  esta 

«Madonna  inclasifi- 
cada»,  su  emocion  de 

melancolia,  fue  ex- 

pi  icada  por  el  confe- 
renciante  extranado 

de  que  el  espiritu  fe- 

liz  y  epicureo  de  Ra- 
fael haya  podido  ex- 

presar  esta  emocion. 
El  analisis  de  la  bio- 

grafia  de  Rafael,  de 
sus  obras  de  Floren- 

cia, y  la  Florencia 
misma  le  han  dado 

la  clave  de  la  inter- 

pretacion  historica  de 
esta  Madonna. 

«En  todas  las  bio- 

grafias  de  Rafael,  se 
leen  dos  lineas  signi- 
ficativas  en  medio  de 

su  gran  sencillez:  Ra- 
fael en  Florencia  hu- 

bo  de  educarse  en 

una  ancha  contem- 

placion  no  solo  de  los 
frescos  de  Masaccio 

en  la  Capilla  Bran- 
cacci,  sino,  tambien, 

en  las  pinturas  de 
Giotto,  en  la  Capilla 

Bardi,  hoy  de  Santa 

Croce  y  alia  en  las 

sombras  que  envuel- 
ve  misteriosamente 

los  primeros  vestigios  del  Arte  de  la  pin- 
tura,  en  aquellas  imagenes  de  la  Madre 

Podestd,  desposada  con  San  Francisco,  he 

sorprendido,  —  dijo  el  conferenciante,  —  la 

misma  expresion  de  esta  «Madonna  inclasifi- 
cada»  de  Rafael;  y  es  que  Rafael,  espiritu  fe- 
menino  receptivo,  espiritu  acumulador  del 

mismo  modo  que  pidio  en  la  expresion  de  la 
linea,  en  el  encanto  de  las  curvas  y  en  lo 

LA    GITANILLA 

298 



enigmatico  de  la  penumbra,  muchas  veces 
el  valor  estetico  a  las  obras  de  Leonardo, 

pidio  tambien  la  inspiracion  profunda  y  reli- 
giosa  al  arte  de  Giotto,  que  en  la  penumbra  de 

la  Capilla  Bardi  nos  habla  del  valor  estetico 

del  espiritu  religiose  en  la  pintura  de  la  de- 
macracion  de  la  Madonna  Povertd;  de  aque- 

llas  virtudes  extranas  a  la  obra  del  Renaci- 

miento  y  que  supo,  sin  embargo,  hacer  vibrar 

en  esta  obra  el  genio  de  Rafael  Sancio.» 
El  conferenciante  acumulo  en  su  diserta- 

cion  datos  comparatives  para  establecer  la 
filiacion  de  esta  «Madonna  Desconocida»  y 

que  no  puede  dudarse  en  atribuir  a  Rafael. 

LA  VIDA  ARTISTICA 

EL  movimiento  artistico  en  la  capital  fran- 

cesa  es  al  presente  casi  nulo.  Recorde- 
mos  algo,  no  recogido  aiin  en  estas  paginas, 

de  antes  de  la  guerra. 

En  el  Museo  Galliera  pudo  verse  un  con- 

junto  notable  en  la  exhibicion  titulada  L'Art 

de  I'Enfance,  primer  intento  de  certamenes 
que,  cuando  las 

circunstancias  per- 
mitan  reanudar- 
los,  ban  de  revestir 

gran  interes  indu- 
dablemente;  dado 

el  desarrollo  tras- 

cendental  que  el 

arte  aplicado  toma 

y  la  influencia  de- 
cisiva  que  ejerce 
en  la  formacion 

del  caracter  y  tem- 
peramento  de  los 
ninos.  Lamemoria 

de  Gerome,  perpe- 

tuada  ya  en  ima- 

gen  en  los  jardi- 
nes  del  Louvre,  se 

glorifica,  una  vez 
mas,  en  Vesoul, 

poblacion  natal 

del  maestro  pintor 

y  escultor  que  va 
siendo  olvidado, 

como  muchas  fi- 

guras  que  en  vida 

ejercieron  avasa- 
lladora  influencia,  v.  CARRERES 

V.  CARRERES 

debido  a  circunstancias  pasajeras.  En  el  mo- 
numento  erigido  en  el  patio  del  Hospital 

rigura  un  busto  del  artista  y  una  copia  de  la 

Tanagi-a  del  autor,  existente  en  una  de  las 
salas  de  escultura  del  Museo  de  Luxembur- 

go,  estatua  muy  popularizada  por  reproduc- 
ciones.  Los  artistas  de  Montmartre,  los  que 

quieren  defender 
en  las  ultimas  trin- 
cheras  una  tradi- 

cion  querida,  ini- 
ciaron  un  movi- 

miento para  opo- 
nerse  a  la  invasion 

de  la  Butte  Sacree 

por  los  modernos 

edificios  que  ame- 
nazan  convertir  en 

breve  en  un  barrio 

moderno  e  imper- 
sonal lo  que  fue 

VALENCIA  pintoresco  rincon 
de  arte,  cuna  de 

leyendas  doradas 
de  la  Bohemia  y 

de  la  musa  popu- 
lar Mimi  Pinson. 

Una  gran  fiesta 
artistica  en  el  viejo 

Moulin  de  la  Gale- 
tte  fue  el  primer 

acto  de  los  «Ami- 

gos  del  viejo  Mont- martre».  Porque 

hay  que  advertir, 
INQUIETUD  que  ese  asunto 
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A.  BADRINAS 

desencadeno  encarnizada  lucha  entre  los  ro- 

manticos  amigos  del  pasado  y  de  sus  dulces 

tradiciones  y  los  demoledores,  decididos  par- 
tidarios  del  progreso  mecanico  y  ruidoso  y 

de  la  abolicion  absoluta  de  cuanto  pueda 

evocar  tiempos  que,  por  gloriosos  que  hayan 

sido,  no  se  creen  menos  perjudiciales.  Las 

exposiciones  particulares  escasisimas  y,  por 

lo  general,  poco  notables,  limitandose 
a  conjuntos  de  escuelas  mas  o  menos 

modernas,  especialmente  en  la  Galeria 

Georges  Petit,  donde  se  presento  una 

coleccion  de  pinturas  de  los  maestros  de 

segunda  linea  de  1830,  los  que  convivie- 
ron  con  los  grandes  de  Barbizon  y  que- 
daron  obscurecidos  por  la  fama  y  gloria 

de  los  Corot,  Millet,  Rousseau,  Dau- 

bigny,  Manet  y  Diaz  de  la  Peiia,  que 
acapararon  y  acaparan  la  atencion 
mundial.  Un  asunto,  a  falta  de  otros 

de  mayor  importancia,  dio  pie  a  comen- 
tarios  y  apreciaciones  apasionadas:  el 
de  los  pensionados.  Con  este  motive 

la  contienda  entre  academicos  y  su- 
puestos  novadores  salio  de  nuevo  a  luz 

con  violencia,  conviniendose,  por  lo 
general,  en  la  inferioridad  de  las  obras 

que  se  presentan;  inferioridad  que  ma- 
nifiestamente  es  mayor  anualmente.  No 

pudo  concederse  un  primer  premio  de 
pintura,  limitandose  el  Jurado  a  dar  el 

primero  de  los  segundos  premios  —  es- 

tilo  administrative  de  dorar  la  pil- 
dora  —  a  Juan  Gabriel  Domergue, 
quien  desarrollo,  como  los  demas 

concursantes,  el  tema:  Rapsoda  re- 

citando  versos  en  una  poblacion  an- 
tigua.  El  tema  de  la  escultura  era 

analogo:  Un  pastor  hebreo  cantando 

o  recitando  ante  una  pcquena  asam- 
blea.  El  escultor  Martial,  mas  afor- 
tunado  que  su  companero  el  pintor 

Domergue,  consiguio  el  primer  pre- 
mio, demostrando  notables  condi- 

ciones.  Sin  embargo,  las  obras  pre- 
miadas  no  resisten  una  critica  se- 

vera  y  atestiguan  una  verdadera  cri- 

sis que  preocupa  seriamente  a  cuan- 
tos  se  interesan  por  el  florecimiento  de  la 

Escuela  de  Bellas  Artes  y  de  la  Villa  Medicis. 
A  la  Academia  de  Roma,  en  sustitucion 

de  Carlos  Duran  fue  el  maestro  Alberto  Bes- 

nard,  amigo  de  reformas  avido  de  llevar  a  la 

juventud  actual  de  artistas  por  sendas  de  ver- 

dad;  pero  que,  a  pesar  suyo,  tendra  que  suje- 
tarse  a  las  inexorables  disposiciones  de  un 

EN  EL  CAMPO 

A.  BADRINAS 
EL  MOLINO 
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reglamento  que,  por 
ahora,  es  dificil  ver 

remozado.  Unaprue- 
ba  de  ello  es  la  con- 

firmacion  de  la  pro- 
hibicion  absoluta  de 

contraer  matrimo- 

nio  a  los  pensiona- 
dos  de  la  Villa  Me- 

dicis,  que  ante  un 
caso  particular,  se 
intentaba  suprimir 

del  reglamento. 

El  gran  techo, 
obra  de  Besnard  — 

casi  diez  anos  de  la- 

bor material  y  de 

lucha  moral  —  que- 
do  definitivamente 

colocado  en  la  Co- 
media  Francesa  Las 

apreciacionesson  fa- 
vorables,  en  su  ma- 

yoria,  al  maestro; 

pondfice  de  la  gran 
decoracion  moderna 

de  Francia  y,  aun- 

que  hay  quienes  cri- 
tican  lacomposicion 

por  los  grandes  es- 
pacios  vacios,  sin 

embargo,  hay  que 
convenir  en  el  acier- 
to  de  las  harmonias 

y  tonos  que  dan  va- 
lor a  la  obra,  muestra 

elocuente  de  las  po- 
derosas  facultades  de 
coloristade  Besnard. 

Estuvo  en  Paris 

el  artista  espanol  Joa- 
quin  Sorolla,  venido 

expresament'e  para 
pintar  el  retrato  de 

un  opulento  norte- 
americano.  Se  le  fes- 

tejo  por  los  grandes 
artistas,  Rodin  entre MATEO    INURRIA IDOLO    ETERNO 

ellos,  que  es  admira- 
dorfervientedelgran 

pintor  valenciano. *    * 

Despues  de  Eduar- 
do  Detaille  desapare- 
cio  del  mundo  de  los 

vivos  y  del  arte,  a  los 

63  anos,  Aime  Mo- 
rot,  el  tbgoso  pintor 
militar  llegado  a  la 

cumbre  de  la  glori- 
ficacion  oficial  y  a 

cuyo  nombre  va  uni- 
do  el  recuerdo  de  las 

famosas  cargas  de  ca- 
balleria  Reichshof- 
fen  y  Rezonville,  que 
inmortalizo  en  sus 

telas.  —  S.TEIXIDOR. 

DRESDE.  —  E
n 

el  Salon  Rich- 
ter  se  ha  celebrado 

recientemente  una 

exposicion  de  dibu- 
jos  coloridos,  origi- 

nales  del  joven  tarra- 
sense  don  A.  Badri- 

nas,  quien  ha  cursa- do  sus  estudios  de 

pintura,  durante  va- 
rios  anos,  en  la  Real 
Academia  de  Bellas 

Artes,  de  esa  ciudad. 

Los  dibujos  reprodu- 

cian  asuntos  de  dis- 
tintas  comarcas  de  la 

Pomeriana,  de  Mect- 
demburgo  y  de  la 

region  del  Baltico. 

El  Dresdner  An^ei- 

ger  se  ocupo  favora- 
blemente  de  esa  ma- 
nifestacion  que  fue 

muy  visitada.  El  se- nor  Badrinas ,  que 

ha  colaborado  con 
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algunos  escritos  suyos  en  estas  paginas,  efec- 
tuara  en  Barcelona  una  exposicion  con  los 

trabajos  que  exhibio  en  Dresde;  exposicion 

que  es  de  esperar  alcance  la  misma  acogida 

que  obtuvo  en  el  extranjero,  y  que  en  la 

capital  catalana  permitira  hacerse  cargo  del 

progreso  que  ese  compatriota  nuestro  haya 
realizado  en  la  expresada  Academia  de  Bellas 

Artes  germanica.  En  Tarrasa,  su  ciudad  na- 
tiva,  ha  despertado,  especialmente,  interes 

esa  exposicion. 
Estudioso  y  entusiasta  por  el  arte  que 

cultiva,  hay  que  confiar  que  en  los  trabajos 

que  va  a  someter  al  juicio  del  piiblico  barce- 
lones  se  halle  motivo  de  aplauso.  En  esto  con- 
fian  cuantos  desean  alentarle  en  sus  estudios. 

ECOS  ARTISTICOS 

ADOLFO  FERNANDEZ  CASANOVA.  —  En  Madrid 

dejo  de  existir,  a  los  setenta  y  dos  anos  de  edad,  en 

el  mes  de  Agosto,  don  Adolfo  Fernandez  Casano- 
va, arquitecto  restaurador  de  la  catedral  de  Sevilla, 

de  la  Giralda  y  del 

Castillo  de  Almodo- 
var  del  Rio.  Publi- 
c6  mucho  sobre  his- 

toria  dela  arquitec- 

tura  espanola.  Cita- 
remos:  Ojeada  ar- 
quittclonica  sobre  la 

provincia  de  Valla- 
dolid;  Arquitectura 
militar  de  Espaiia 

en  las  edades  anti- 

gua  Y  media;  Mo- 

nografia  de  la  cate- 
dral de  Santiago  de 

Compostela.  Deja.a- 
demas,  en  distintas 

publicaciones,  nu- 
merosos  articulos. 

En  1877,  mediante 
oposicion  ,  obtuvo 
la  catedra  de  Pers- 

pectiva,  Sombras  y 
Estereotomia,  de  la 

EscuelaSuperior  de 
Arquitectura,  de 
Madrid. 

NUESTRO  TESORO 

ARTfsrico. —  El  mi- 
nisterio  de  Instruc- 

cion  Publica  y  Be- 
llas Artes  va  a  publicar  el  «Catalogo  monumental 

de  Espana>,  que  sera  el  inventario  que  mostrara 
la  riqueza  artistica  que  poseemos.  Al  crearse  la 
Direcci6n  General  de  Bellas  Artes,  encomendada 

al  senor  Poggio,  £ste  creyo  que  ninguna  otra  labor 
podria  inaugurarla  con  mas  honra  y  provecho  que 

publicando  tales  Caidlogos.  El  primer  volumen 
estara  ccnsagrado  a  la  provincia  de  Alava.  El  texto 
de  la  obra,  que  tiene,  a  mas  del  prdlogo,  capftulos 
dedicados  a  los  monumentos  prehist6ricos,  roma- 

nos,  arabesy  cristia- 
nos.  Estudia  de  6s- 

tos  los  periodos  ro- 
manico,  ojivales  de 
transicidn  y  florido, 
del  Renacimiento, 
barroco  y  moderno, 

y  detalla  uno  a  uno 
el  historial  artisti- 

co  de  cerca  de  dos- 
cientos  pueblos  de 

Alava.  Acompana- 
ran  al  texto  nume- 

rosos  grabados,  re- 
produciendo  vistas 

de  paisajes,  ciuda- des  y  aldeas;  lapidas 
y  estatuas,  retablos, 
capiteles,  fenestras, 

portadas,  archivol- tas,  absides,  criptas, 
cenotafios,  calices, 

ornamentos  liturgi- 
cos,  escudos,  tablas, 

lienzos,  pianos,  ma- 

pas  y  croquis  de  ca- 
tedrales,  monaste- 

ries, etc.,  etc. 

JUAN  GABRIEL  DOMERGUE RAPSODA 
DOS  NUEVOS  ACA- 

DEMICOS.  —  Han  si- 

do  elegidos  por  una- 
nimidad  individuos  de  la  Real  Academia  de  la 

Historia  don  Vicente  Lampe'rez  y  Romea,  catedra- 
tico  de  la  Escuela  Superior  de  Arquitectura  y  don 
Manuel  G6mez  Moreno,  que  lo  es  de  Arqueologia 

arabiga,  en  el  Doctorado  de  Historia  de  la  Facultad 
de  Filosofia  y  Letras  de  la  Universidad  Central. 
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HANS  VON   MAREES 

EN  aquellos  tiempos  en  los  cuales  el  cua- 
dro  de  caballete  y  la  tabla  minuciosa 

reinaban  con  todo  explendor,  nuestro  artista 

rompia  lanzas  por  la  pintura  monumental. 

For  eso  no  encontro  entonces  Marees  los  me- 

dios  de  poder  inmortalizar  en  pinturas  mu- 
rales  todas  las  concepciones  de  su  fantasia, 

que  hnbicran  sido  orgullo  de  los  alemanes 

y  admiracion  eterna  del  mundo  entero. 

Claro  es  que  ha  dejado  obras  y  fragmentos 

que  son  testigos  fieles  de  su  grande  y  raro 

genio;  pero  estas  obras,  engendradas  pensan- 
do  en  el  muro  y  en  el  efecto  en  su  lugar 
definitivo.  despertaran  siempre  tristeza  a  los 

conocedores  de  los  ideales  y  las  tenden- 
cies del  artista  genial.  Hay  que  recordar, 

ademas,  al  contemplar  las  obras  que  de  el 

ban  llegado  hasia  nosotros,  que  no  queria 

pintar  cuadros  acabados,  mientras  no  ha- 

llaba  su  ideal  alcanzado.  Aqui  existe  una 

parte  de  la  tragedia  de  Marees.  Nunca  o 

muy  raramente  ejecuto  su  mano  lo  que  el 

cspiritu  veia  claramente.  Lo  que  el  pintaba 

era  continuamente  objeto  de  estudio;asi  mu- 
clios  de  sus  cuadros,  de  los  que  sus  discipulos 

cuenlan  que  en  sus  comienzos  eran  una  ma- 

ravilla,  a  causa  de  incesantes  retoqucs,  cam- 

bios  o  recortes  quedaron  del  todo  inutiliza- 
doso  mutilados.  Siempre  queria  mejorar  sus 
obras;  nunca  las  consideraba  definitivas.  La 

obra,  la  verdadera  obra  que  Marees  veia,  sen- 

tia  y  queria.  ha  quedado  irrealizada;  los  frag- 
mentos que  poseemos  son  tan  solo  un  re- 

flejo  palido  del  ideal  inmenso  de  este  artista. 

Algunos  criticos  llaman  tragedia  al  sende- 
ro  artistico  por  donde  tomara  Marees  y  hay 

quien  sc  atrcve  a  hablar  de  impotencia  artis- 
tica  y  de  fracaso.  Quien  esto  ultimo  supone, 

1914-15.  IV.  N.°  9. 
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estudio  el  trabajo  artisticode  Marees,  su  vida 

y  sus  acciones  muy  por  encima.  Es  precisa- 
mente  de  los  pocos  artistas  que  ban  seguido 
con  mas  claridad  y  conciencia  el  camino  de 

su  desarrollo.  Lo  tragico,  si  se  quiere,  esta 

en  el  medio  ambiente,  en  el  desequilibrio 

entre  los  tiempos  en  que  Marees  vivia  y  el 

poder  artistico  de  ese  pintor.  Sus  obras,  y 

principalmente  los  documentos  para  sus 

obras,  reclaman  el  muro:  —  jDadme  lienzos 

de  pared  para  adornar!  jDadme  muros  don- 
de  pueda  manifestar  mis  secretos  de  belleza 

nunca  vista!  —  parecen  decir. 
Una  sola  vezen  su  vida  le  fue  dado  lanzar- 

se  con  apasionado  frenesi  a  la  pintura  mural. 
Al  construir  Dohrn  la  estacion  zoologica  de 

Napoles,  Marees  fue  el  encargado  de  ejecutar 
los  frescos  de  la  sala  destinada  a  biblioteca. 

Con  impetu  indescriptible  lanzose  Marees  a 

una  obra,  cuyas  dificultades  tecnicas  no  ha- 
bia  medido  nunca  y  de  cuyo  exito  los  mismos 

amigos  intimosdudaban.  Marees  triunfoy  los 

explendidos  frescos  existentes  en  dicha  sala 

son  una  prueba  fiel  e  in- 
contestable de  la  tras- 

cendencia  que  revistiera 

su  labor,  si  hubiera  ha- 
llado  el  campo  favorable 

que  anhelaba.  Despues 
de  esta  victoria,  tal  vez 

la  unica  positiva  de  su 
vida,  el  anhelo  vivisimo 

de  pintar  al  fresco,  fue 
en  el  irresistible.  Toda 

su  vida  estuvo  dedicada 

a  la  ejecucion  de  gran- 
des  tablas  con  motives 

monumentales,  con  ex- 

plendidos motives  de  de- 
coracion,  destinados  se- 

guramente  a  muros  ima- 

ginarios  de  edificios  qui- 
mericos,  cuya  vision  era 
clarisima  en  su  alma;  si 
bien  en  la  realidad  no 

llegaron  a  existir  nun- 
ca. Asi  trabajaba  para 

el,  en  el  silencio  de  su 
HANS  VON  MAREES 

(Con  autori^acitin  de  E. 

vida  creadora,  sin  preocuparse  del  mundo 

exterior.  Muchos  afios  despues  de  su  muer- 

te,  el  nombre  del  artista  permanecia  igno- 
rado.  Fue  necesario  una  revindicacion  para 
convencer  al  mundo  del  valor  inmenso  de 

este  hombre  singular,  solo  comparable  a  los 

grandes  genios  que  la  pintura  tuvo. 

Hans  von  Marees  pertenece  a  alcurnia  de 

artistas.  Su  padre  Adolfo  von  Marees  era 

poeta  y  traductor  de  Schakespeare  al  ale- 
man,  por  quien  sentia  una  verdadera  pasion. 

Su  madre  era  judia  y  poseedora,  igualmen- 
te,  de  elevadisima  cultura.  Hans,  el  tercero 

de  los  cuatro  hijos,  nacio  en  Dilsseldorf,  en 

Navidad  del  ano  1837,  pasando  a  esludiar  des- 
pues a  la  Academia  de  Artes  de  Berlin,  de  la 

cual  se  le  echo  por  revoltoso.  En  el  taller  de 
Staffek  encontro  mejor  acogida,  si  bien  su 

caracter  independiente  haciale  odiar  toda  for- 
mula y  disciplina.  Durante  las  vacaciones  en 

casa  de  sus  padres,  nadie  era  capaz  de  hacer- 
le  pintar: — Hayquever 
el  mundo  antes  de  em- 

pezar  a  interpretarle,  — 
sostenia.  En  esta  epoca 

sentia  ya  gran  admira- 
cion  por  los  holandeses 

y  venecianos;  la  pasion 

por  los  cuales  se  notaba 
a  traves  de  sus  estudios. 

El  habiase  formado  ya 

su  metodo  de  estudio: 

primero  ver  cuanto  los 
otros,  a  traves  de  los 

tiempos,  produjeron; 

despues  empezar  la  obra 

propia  definitiva.  Asi  un 
deseo  irresistible  de  via- 

jar  le  atraia.  Anhelaba 
conocer  personalmente 

a  los  colosos  de  !a  pin- 
tura :  especialmcnte  a 

Rembrand.  Su  padre, 

que  se  habia  opuesto,  al 

AUTO-RETRATO  principio,  a  la  carrera 
A. seemann.  Leipzig)  artistica  de  su  hijo,  pe- 
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diale  cuentas.  Hans  tem'a  echados  sus  calcu- 
los;  seis  anos  para  los  estudios  preliminares 

eran  necesarios,  ya  que  despues  le  bastaria 
su  trabajo.  Transcurrido  ese  tiempo,  creyo 

que  le  fuera  dable  vivir  de  su  arte;  pero  lo 

aprendido  no  era  aim  suficiente;  lo  que  le 

faltaba  podia  aprenderlo  en  Munich.  F.n  rea- 
lidad  su  aprendi/.aje  duro  toda  su  vida.  Poco 

antesdemo- 

rirdijoa  un 

amigo  inti- 
m  o    «  q  u  e 

empezaba  a 
ver  claras 

las  cosas». 

Marees  lle- 

goeninvier- 
no  de  \8bj 
a  M  unich. 

All!    pinta- 
ba  escenas 

militares; 

pormasque 
sin  ninguna 
i  n  f  ]  u  e  n  c  i  a 

del  medio 

am  biente 

que  enton- ces  reinaba 

en  Munich. 

Es  ta  cas  i 

fuera  dedu- 

da    que    en 
este  tiempo 
realizo  su 

sonado  via- 

je  a  Holan- 
da.  Esto  se 

desprende 
del  retrato 

que  hizo  de  su  padre  en  esa  epoca,  en  de- 
mostracion  de  lo  que  habia  aprendido.  En 

tal  retrato  es  notoria  la  influencia  del  pintor 

holandes.  Un  cuadro  representando  la  muer- 
te  de  Schill  fue  rehusado  en   una  exposicion 
y  recibido  a  cuchillazos  al  volver  al  taller. 

Por  aquel  tiempo  fue   pintado  el  Bano  de 

Diana  por  encargo  de  un  ruso,  residente  en 

HANS  VON  MAPEES.      EN  EL  BOSQUE.  (Con  autori^acion  de  E.  A.  Seemann 

Schleisheim;  pero  que  no  acepto  por  consi- 
derarlo  inadmisible.  Fue  una  epoca  produc- 
tiva  para  Marees.  Algunos  cuadros,  obras 

maestras  de  composicion,  como  el  Abrevadc- 

ro,  promovieron  grandes  luchas  entre  acade- 
micos  y  novadores.  Empezo  a  hablarse  de 

Marees.  El  Baron  Schack,  que  juega  un  pa- 
pel  importante  en  los  comienzosartisticos  de Bocklin  y 

Lonbach.se 

havia  pro- 

puesto  fun- dar  un  Mu- 
seo  de  bue- nas  copias 

de  los  maes- 

tros  anti- 
guos,  pues 
o  p  i  n  a  b  a 

que  era  me- 
jor  una  co- 
pia  buena 

que  un  ori- ginal rnalo. 
Schak  fijo 

su  atencidn 
en  Marees  y 

le  propuso 
ir  a  Italia  a 

hacer  co- 
pias, lo  que 

acepto.  Esto 
realizaba  su 

sueiio  dora- 
do: estudiar 

losmaestros 

italianos  en 

sucunamis- 
ma.  Hasta 

aqui  Marees 
era  un  pintor  de  talento,  cuyo  nombre  em- 
pezaba  a  pronunciarse  con  respeto;  pero  la 
semilla  que  engendra  los  grandes  genios  y 

que  Marees  traia  en  si,  no  habia  hallado 

aun  el  terreno  aproposito  para  su  desarro- 
llo.  Roma  fue  el  lugar  destinado  para  eso. 

Alii,  frente  a  las  grandes  creaciones  del  Re- 
nacimiento  y  del  arte  antiguo,  se  abrieron 
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las  potencias  artisticas  de  Marees.  Habia  ya 

presentido  toda  esta  belleza,  toda  esta  fuer- 
za  creadora;  pero  la  realidad  sobrepujaba  a  lo 
sonado.  La  crisis  estallo  con  toda  violen- 

cia.  El  problema  supremo,  vivido  por  los 

grandes  artistas  desde  el  Renacimiento,  se 

le  planteaba  con  toda  gravedad.  Esto  es:  la 
creacion  de  un  arte  moderno  digno  sucesor  de 

ese,  sin  ser  una  copia  o  imitacion,  sino  una 
consecuencia  logica.  Por  el  animo  de  Marees 

pasaron  en  poco  tiempo  sucesos  trascenden- 
tales.  Mientras  su  mano  se  ocupaba  en  el 

trabajo  monotono  de  copista,  en  su  cerebro 

se  agitaba  un  mundo  desconocido. 

Al  pintar  de  nuevo  por  su  cuenta,  fue  co- 
mo  si  nunca  hubiese  manejado  el  pincel. 

Sus  cuadros  semejan  los  de  un  principiante 
al  lado  de  sus  obras  de  Munich.  El  color 

desaparece;  los  grises,  pardos  y  tonos  sucios 

preponderan.  Aquel  que  en  Munich  era  un 

colorista  de  primer  orden,  evita  aqui  el  color. 

A  nadie  permitcsele  la  entrada  en  su  taller 

mas  que  a  Hildebrand,  el  joven  escultor 

fogoso,  al  dial  Marees  se  siente  atraido.  Ma- 
rees le  comunica  sus  dolores  y  angustias.  Se 

funda  una  amistad.  Atormentado  por  mil 

problemas  opuestos,  mejor  le  parece  dedi- 
carse  a  su  resolucion  que  emplear  el  tiempo 

en  las  copias  de  Schack;  el  cual,  descon- 
tento  de  los  resultados  positives  de  su 

protegido,  rompe  con  el,  dejandole  en  gran- 
des apuros  pecuniarios.  Aqui  presentase  la 

h'gura  de  Fiedler,  el  amigo  generoso,  mag- 
nanimo  y  fiel,  cuyo  nombre  ira  siempre  inti- 
mamente  ligado  a  la  obra  de  Marees.  Fiedler 

poseia  medios  abundantes  y  encantado  del  ta- 
lento  y  seriedad  artistica  de  Marees  le  larga, 

con  un  gesto  imponderable  de  bondad  y  mo- 

destia,  su  mano  protectora.  Marees  acepta  re- 
conocido,  no  para  el  sino  para  su  arte.  Schack 

pedia  copias,  resultados  positives;  Fiedler  no 

exige  absolutamente  nada,  es  el  hombre  crea- 

d(5r  io  que  le  interesa.  En  el  tiene  puestos  to- 
da su  fe  y  toda  su  confianza. 

En  1869  Fiedler  le  propone  un  viaje  de  es- 
tudio  por  Espana  y  Francia.  Este  viaje  tiene 

HANS  VON  MAREES 
DESCANSO  DE  DIANA.    (Con  autori^acii'm  de  E.  A.  Seemann.  Leipzig) 
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una  gran  importancia  en  el  desenvolvimien- 
to  artistico  de  Marees;  constituye  uno  de  los 
sucesos  mas  significativos  de  su  vida.  En  ese 
viaje  se   realizo  la  organization   interna  del 
hombre.  Al  reemprender  Marees  su  trabajo, 
se  vio  lo  que  habia  cosechado  durante  aquel. 
Empieza  una  era  de  gran    production.   Los 
cuadros  fluyen;  es  una  onda  de  gozo  crcador 
incesante.  Pin- 
ta    ahora    mas 

en  tres  meses, 

que  habia  pin- 
tado   en    tres 

an os.    De  esta 

epoca  son:  Un 

segundo  retra- 
to  de  su  padre, 

San  Felipe,  Gi- 
nele  cogiendo 
nar an j as  ,  San 
Martin.    Esce- 
na  en  el  bosquc. 
etc.     El    color 

gana  de  nuevo 
en     riqueza. 
Tres  pintores 
relacionanse 

con  laobrapre- 
sente  del  aitis- 
ta:  Velazquez, 

Manet  y  Dela- 
croix. En  uno 

de  sus  viajes  a 
A  1  e  m  a  n  i  a  , 

para    preparar 
la  nacienic  es- 

tacion  zoologi- 
ca  de  Napoles, 
Anton    Dohrn 

fue  presentado 
a  Marees.  Dohrn,  un  filarmonico  apasionado, 
queria  instalar  alii   una  sala  de   musica,   la 
cual,  naturalmente,  tenia  que  adornarse  con 
pinturas,  con  frescos  quiza.  A  Marees  le  bri- 
llaban  los  ojos  de  entusiasmo.    Estos  frescos 

habia  de  ejecutarlos  el;  nadie  mas  que  el.  Re- 
nunciaba  a  todo  honorario;  solo  los  gastos. 
El  proyecto  llevose  adelante,  apesar  de  algu- 

HANS  VON  MAREES  LA  NINKA  Y  EL  ADOLESCENTE  A  CABALLO 

(Con  aittori^acit'm  de  E.  A.  Seemann.  Leipzig) 

nos,  recelos  de  Eiedler.  Una  (iebre  de  trabajo 
empieza  para  Marees.  Motives  sacados  de  los 
alredcdores  de  Napoles  son  elegidos  para  de- 
corar  los  muros  recien  construidos.  Pescado- 

res en  su  trabujo,  robustos  barqueros,  jardi- 
nes  de  naranjos  y  por  fin  el  grupo  de  amigos 
del  Institute.  Eran  grandes  las  dificultades 

tecnicas  que  esta  obra  exigia.  Marees  se  en- 
contraba   sin 

ninguna  tran- sicionentre  los 

frescos   anti- 

guos   italianos 

y  los  de  nues- tros  tiempos. 

En    Paris    ha- 
bian  pintado 

algunos   disci- pulosde  Ingres 

un  par  de  igle- 
sias  sin  impor- 

tancia.    Dela- 
croix habia  he- 

cho  otro  ensa- 
yo,  con  mejor 
e x i t o ,   en    la 

Iglesia  de  San 

Sulpicio.  Fue- radeesto,nada 

que   pudiera relacionar  lo 

antiguo  con  lo 

moderno.  Ma- 
rees   i  n  v  e  n  1 6 

una  tecnica,  su 

tecnica.  An- 

chas    pincela- 
das;  sobrias  su- 

perficies.   Era 
tanto  el  entu- 

siasmo, tan  grande  la  fiebre  creadora  que  a 

Marees  abrasaba,  que  los  mas  dificiles  prq- 
blemas,  que  en  otras  circunstancias  hubieran 
exigido  multitud  de  experimentos  y  ensayos, 
se  resolvian  con  facilidad  pasmosa.  Una  tras 
otra  surgian  de  sus  manos  las  visiones  de  su 
fantasia.  En   un  intervalo  de  tiempo  increi- 
ble,  los  frescos  eslaban  listos.  En  el  dia  ha- 
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llanse  en  lastimoso  estado,  y  el  asunto  de  su 

traslado  a  Alemania  parece  cosa  realizable, 
asi  como  la  idea  de  un  «Museo  Marees», 

donde  pudiera  reunirse  todo  el  legado  ar- 
tistioo  que  esta  desperdigado,  y  lo  que  es 

peor,  abandona- 
do  en  parte  en 
los  sotanos  del 

Museo  nacional 

de  Berlin,  (i) 

Mucho  tiem- 

po  despues  de  la 
realizacion  de 

esos  frescos  ocu- 

pose  Marees  en 

dibujos  y  pro- 
yectos  de  los 

mismos;  que  re- 
velan  el  estado 

desuanimo.  En 

adelante  su  pin- 
tura  toma  un 

caracter  resuel- 

tamente  monu- 
mental. De  to- 

dos  sus  bocetos 

y  dibujos  des- 
prendese  un  de- 
seo  irresistible 

hacia  la  pintura 
mural.  Marees 

no  pinta  cua- 

dros,  no  engen- 
dra  obrasacaba- 

das;  Marees  bus- 

ca,  indaga,  plan- 
tea  eternamente 

problemas,  no 

de  tecnica  —  que 

dominacomple- 
tamente  —  sino  "ANS  VON 

,  ,  ,  (Con  autoriracion  de  E. 
problemas  artis- 
ticos:  de  armonia  y  composicion.  Despues  de 

su  estancia  en  Napoles,  se  instala  con  su  ami- 
(i)  Actualmente  hay  instalada  en  la  «Gjleria  Nacionab) 

de  Berlin  una  sala  dedicada  a  Marees.  El  resto  de  sus  obras, 

excepto  las  de  propiedad  particular,  se  guardan  en  el  Casti- 

llo de  Schleisheim,  cerca  dc  Munich,  propiedad  del  rey 
de  Baviera. 

go  Hildebrand  en  Florencia,  en  el  antiguo 
convento  de  San  Francisco  de  Paula,  que  este 

adquiere  por  poco  precio.  Este  ediricio,  aban- 
donado  como  convento,  constituia  una  deli- 
ciosa  morada,  que  invitaba  al  trabajo  y  al 

desenvolvimien- 
to  de  la  fantasia. 
Una  nueva  era 

de  produccion 
va  a  em  pezar: 

enlre  otros  cua- 
dros  nacen  Tres 

adolescentes  de- 
ba/odcnaranjos. 
Marees  se  halla 
bien  aqui;  pero 

incompatibili- 
dadcs  de  carac- 

ter ocasionan 

que  se  separe  de 
H  ildebra  nd  . 

Marees  se  mar- 
cha  a  Roma. 
Vive  alii  solo, 

completamente 

solo,  por  espa- 
cio  de  tres  anos. 

Trabaja  ince- santemente; 

pero  no  produ- 
ce. Con  la  crea- 

cion  de  Las  Eda- 
des  empieza  una 
nueva  etapa  de 
t'ecundidad.  Las 

Hesperides  to- man vida. 

Su  salud  em- 

pezo  a  traicio- narle;  un  ataque 

de  reuma.acom- 

panado  de  otros 
sintomas,  obligaronle  a  pasar  el  verano  en 
la  playade  Ischia,  donde  encontroa  Bocklin. 
Los  dos  criterios  artisticos  no  coinciden.  Se 

admiran  y  respetan;  pero  nose  comprenden. 
El  caracter  excentrico  de  Marees  provoca 

al  fin  una  ruptura  con  Fiedler,  el  amigo 

EL  RAPTO  DE  ELENA 
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unico.  La  grandeza  de  corazon  de  Fiedler 

piisose  esta  vez  de  manifesto.  Rompe  con 
el  hombre  cuyo  trato  no  puede  resistir  por 

mas  tiempo;  pero  al  artista,  de  cuyo  talento 
nunca  ha  dudado,  continua  prestandole  su 

apoyo  material. 
En  Roma  acudian  a  Marees  infinidad  de 

discipulos,  avidos  de  ensenanzas  positivas. 
Marees  dabales  cuanto  el  poseia.  Desde  la 

manana  a  la  noche  pasabase  a  veces  el  maes- 
tro en  el  taller  de  un  discipulo,  inculcandole 

algiin  principio  o  resolviendole  algun  pro- 
blema  tec- 
nico.Varios 

bocetos  de 

Marees  de- 

ben  su  ori- 
gen  a  estas 
lecciones. 

Para  mayor 

compren- 
sion.impro- 
visaba  de- 
lante  del 

disci  p  u  lo 
un  motivo 

cualquiera , 

que  permi- 
tiale  mani- 
festar  todo 

su  saber  ar- 
tistico.  El 

hombre  con 

el  estandar- 

tepertenece 
a  esta  suer- 
te  de  obras. 
Desde  ese 

momento, 

Marees  tien- 

de  a  la  for- 
macion  de 

grandescua- 
dros  mu  ra- 

les, tripticos,  unidos  los  uno  a  los  otros  por 

medio  de  la  armonia  del  espacio  y  de  la  com- 
posicion.  Las  Hesperides,  El  Juicio  de  Paris. 

Solicitation,  San  Martin,  San  Hvberto  y  San 

HANS  VON  MAREES 

Jorge,  son  el  resultado  de  esta  nueva  etapa. 

Su  hermano  Jorge  proycctaba  una  exposi- 
cion  de  sus  obras,  con  la  intencion  de 

poder  aliviar  su  situacion  pecuniaria.  Ma- 
rees habia  acogido  la  idea  con  entusiasmo. 

Causas  de  salud  y  de  otro  linaje  motivaron 

el  fracaso  del  proyecto.  Tampoco  llego  a 

realizarse  la  esperanza  de  obtener  el  en- 

cargo  de  la  decoracion  de  un  edificio  ofi- 

cial  de  Berlin,  cuya  idea  arrebataba  a  Ma- 
rees. Mas  tarde,  sin  embargo,  organizose  la 

proyectada  exposicion  con  Las  Hesperides, 

Elogio  a  la modes  tia, 
Inocencia  y 

algunoscua- 
drosmasan- 
tiguos;  la 
unica  expo- 

sicion efec- 
tuada  en  vi- 

da  de  Ma- 
rees. Los  a- 

creedores 

de  su  her- 

mano em- bargaron 
loscuadros; 

algunos  cri- 
ticos  habla- 

ron  con  in- 

dignacion delas  obras. 

En  general 

paso  inad- 

vertida. 

M  arees 

conocia  per- 
fectamente 

que  su  vida 
estaba  ame- nazada.  Un 

fuerte  ata- 

que  tenido en  1884,  tuvoconsecuencias.  Al  afiosiguiente, 

al  despedirse  de  sus  amigos  de  Florencia,  pro- 
fetizo  su  muerte:  —  Me  quedan  solo  dos  afios 

de  vida,  —  les  dijo.  El  5  de  Junio  de  1887 

GANYMEDES.  (Cun  autori^acion  de  E.  A.  Seemann.  Leipzig) 
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espiraba.  Pocas  semanas  antes  de  su  muerte 

pinto  el  Ganymedes:  su  ultima  obra,  el  sim- 
bolo  de  toda  su  vida;  la  ascencion  de  su  arte 

a  las  regiones  inexploradas  de  belleza  desco- 
nocida.  Ignorado,  acompanado  solo  de  sus 

fieles  discipulos  y  de  los  amigos  Fiedler  e 

Hildebrand,  fue  llevado  Marees  al  descan- 
so  eterno.  Le  enterraron  en  la  piramide  de 
Cestius. 

Despues  de  su  muerte,  en  1891 ,  Fiedler  or- 

ganizouna  exposicion  en  el  Glaspalast  de  Mu- 
nich. Algunosiniciadosguardaronel  nombre; 

en  general  quedo  sin  trascendencia  alguna. 

Fue  precise  el  transcurso  de  veinte  aiios, 

para  que  comenzara  a  venerarse  su  nombre. 

Exposiciones  de  sus  obras  completas,  en 
Berlin,  Munich,  Viena  y  mas  tarde  en  Paris 

y  Bruselas,  pusieron  de  manifiesto  al  mun- 
do  artistico  la  trascendental  figura  del  ar- 

tista.  La  obra  de  Meier-Graefe,  por  fin, 
ha  sido  la  consagracion  definitiva  de  ese 

genio  de  la  pintura  moderna  (i).  Hoy 

ocupa  Marees  un  lugar  indiscutible  en  la 
evolucion  de  la  pintura  contcmporanea  y 

los  frutos  positives  de  su  trabajo  hay  que 

csperarlos  de  las  generaciones  siguicntcs. 
Se  hubiera 

conquista- 
do  Marees 

un  nombre 

en  vida,  de 

haber  que- 
dado  el  pin- 
tor  de  Mu- 

nich, el  pin- 
tor  del  Ba  no 

de  Diana;  el 

pintor  im- 
presionista, 
el  de  des- 

puesdel  via- 

je  por  Espa- 
fia  o  lo  que 

aun  hubie- 

(i)  Hans  von 

Marees,  3  vol., 

editada  por  R. 

Piper  yC.',  Mu- 
nich. 

HANS  VON  MAREES 

(Con  autori^acion  de  K.  A.  Seemann. 

ra  sido  major:  el  pintor  de  los  frescos  de  Na- 

poles.  Pero  el  genio  se  diterencia  presisamen- 
te  del  resto  de  la  humanidad  por  su  riqueza 

e  inagotable  deseo  de  indagacion.  Marees 

consagro  toda  su  vida  a  la  realizacion  de  un 

ideal  que  en  sus  obras  esta  de  manifiesto. 

Marees  es  el  primero  en  nuestros  tiempos 

que  comprendio  que  el  efecto  de  un  cuadro 
descansa  sobre  los  movimientos  misteriosos 

de  la  armonia  de  la  linea  de  composicion  y 
la  relacion  de  las  masas  entre  si.  La  meta  de 

su  arte  colocola,  pues,  en  lugar  elevadisimo. 

Lo  que  el  se  proponia,  era  inmensamente 

grande  y  estaba  desprovisto  de  todo  punto 
de  conexion.  Marees  murio  a  los  5o  anos  sin 

haber  alcanzado  cuanto  se  proponia.  Pero 

nos  ha  legado  la  idea,  a  la  cual  elevo  un  mo- 

numento.  La  idea  t'ructifica  ya,  los  esfuerzos 
de  Marees  no  se  perdieron. 

Muchos  de  los  que  no  estan  acostumbra- 
dos  al  lenguaje  de  la  forma,  encuentran  a 

faltar  precision  o  correccion  de  dibujo  en  las 

obras  de  Marees.  Es  que  estos  no  ven  el  con- 

junto  de  la  composicion;  sacan  arbitraria- 

mente  una  pequena  pane  del  cuadro  y  la  exa- 
minan  minuciosamente,  sin  tener  en  cuenta 

que  la  gran 
conquista 

del  arte  mo- 
derno,  con 

Marees  al 

frcnte,  es  la 
fusion  de  los 

eiementos 

del  cuadro 

hechosinse- 

p  a  ra  b  1  e  s 

por  la  vision 

de  conjun- 
to.  Al  admi- rar  a  Marees 

no  olvi de- 
mos tampo- 

co  quees  de 

almagerma- 
nica  y  por 

lo  tanto  fal- 
tado  de  la 
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3'4 



fiGLOGA,    FOR   HANS   VON   MAREES. 

(Con  autori^acii'm  de  E.  A.  Seemann.  Leipzig) 



herencia  de  una  raza  rica  en  arte  y  sin  las 
ensenanzas  de  una  tradicion  viva.  Muchas 

veces  pintaba  o  dibujaba  solo  para  constatar 

sus  propios  progresos. 
La  coloracion  de  las  obras  de  Marees,  con 

todo  y  ser  esplendida,  no  es  de  aquellas  que 
seducen  a  primera  vista  y  a  las  cuales  nos 
sentimos  atraidos  inmediatamente.  Es  una 

harmonia  majestuosa,  algo  parecida  al  eco 
de  una  cantata  de  Bach  en  las  anchas  naves 

de  una  iglesia.  Si  esta  tecnica  coloristica,  fru- 
to  muchas  veces  de  numerosos  retoques  y 
correcciones,  fue  o  no  consciente,  es  dificil 

desentranar.  Fuera  tarea  irrealizable  el  que- 
rer  analizar  todos  los  secretos  de  que  se  vale 

el  genio  a  su  paso  por  el  mundo.  La  obra  de 
Marees  es  una  sintesis  del  norte  y  del  sud. 

De  todas  las  grandezas  de  las  dos  zonas  se 

hallan  parte  en  su  obra.  Algo  asi  como  Rem- 
brand  pasando  por  el  mundo  meridional. 

La  mejor  prueba  del  genio  de  Marees  se 
halla  en  el  hecho  de  no  haberse  dado  nunca 

por  satisfecho.  Todo  hombre  verdaderamente 

grande  se  propone  siempre  el  maximum  del 
perfeccionamiento.  Los  mediocres  son  los 

que  realmente  se  perfeccionan,  llegan  como- 
damente  al  fin,  acaban:  pero  cuando  llegan 

a  esto,  se  nos  aparecen  sus  obras  como  fruto 
sin  substancia.  HI  Ganymedes  nos  ensena  que 
Marees  ascendio  hasta  el  ultimo  instante. 

En  el  escudo  nobiliario  de  los  Marees,  se  lee: 

Exjide  vivo.  Seguramente  que  ninguno  de  los 
comerciantes,  magistrados  o  eclesiasticos  de 

los  muchos  que  la  rama  Marees  ha  produci- 
do,  atendio  tanto  al  lema  de  familia  como  el. 

A.  BADRINAS  Y  ESCUDE. 

HANS  VON  MAREES RETRATO  DEL  AUTOR  Y  DE  LENBACH.    (Con  aittori^acion  de  E.  A.  Seemann.  Leipzig) 
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(A) 
MUKSTRA  DE  ENCAJE  ANTIG1IO  POPULAR  ORIGINARIO  DE  RAGUSA 

ENCAJES    A    MANO 

DECJAMOS,  al  ocuparnos  en  la  encajeria 

italiana  (i)  y  refiriendonos  a  los  pue- 
blos de  la  costa  de  Geneva,  que  existe  un 

procedimiento  que  estriba  en  anudar  los  hilos 

de  un  tejido  siguiendo  un  dibujo  geometrico 

y  formando  una  larga  franja  y  fleco,  trabajo 

que  recibe  el  nombre  de  macrame  por  su 

procedencia  arabe.  General  ha  sido  la  cos- 
tumbre  de  adornar  el  servicio  de  mesa  y  el 
de  cama  con  dicho  procedimiento.  Multitud 

de  obras  pictoricas  pudieramos  citar  que  re- 
producen  las  mas  ricas  y  recamadas  telas 

guarnecidas  de  finisimos  encajes,  no  solo  de 

ese  procedimiento  sino  de  los  que  fueron  es- 
tando  en  boga.  En  el  cuadro  de  Ricci,  del 

Palacio  de  Hampton-Court,  representative 
de  la  Cena,  cubre  la  mesa  un  delicado  trabajo 
a  la  aguja;  en  el  Louvre,  en  el  lienzo  donde 

Verones  represento  asimismo  ese  asunto,  se 

ven  manteles  adornados  de  macrame  (D). 

Geneva  exporto,  y  exporta  aun,  a  America, 

grandes  cantidades  de  encaje  macrame. 

Al  enumerar  la  variedad  de  encajes  que 

se  ejecutaban  en  Venecia  y  mandaban  a  to- 
dos  los  mercados  del  mundo,  incluimos  el 

llamado  punto  de  Ragusa,  por  entrever  en 

muchos  ejemplares  asi  atribuidos,  cierta  afi- 

nidad  historica  y  tecnica  con  los  de  aquella 
procedencia  italiana. 

Ademas,  la  reticclla  veneciana  (punto  de 

red  o  redecilla)  fue  muy  amenudo  designada 

(i)    N.°  9  de  1912. 

con  el  nombre  de  encaje  de  punto  griego,  a 

causa  del  motivo  de  sus  dibujos.  Tambien 

fueron  denominados  punto  de  Ragusa  y  en- 

caje griego,  indistintamente,  los  encajes  im- 
portados  en  Italia  por  los  comerciantes  dal- 
matas;  y  finalmente,  en  Francia,  a  causa  del 

enojo  de  Luis  XIV,  en  que  incurrio  Ragusa 

por  su  adhesion  al  Imperio  de  Austria,  se  dio 

la  denominacion  general  de  punto  de  Venecia 

a  los  encajes  procedentes  de  aquella  localidad. 

Hasta  aqui,  pudiera  sacarse  la  consecuen- 
cia  de  que  estos  hechos  solo  manifiestan  un 

capricho  de  denominacion;  pero  atendiendo 

a  las  circunstancias  historicas  que  han  unido 

a  Venecia  y  Dalmacia,  y  realizando  un  dete- 
nidoestudiocomparativoentre  los  ejemplares 

atribuidos,  ya  a  una  ya  a  otra  de  esas  proce- 
dencias,  resulta  una  igualdad  tan  manifiesta 

de  procedimiento,  que  lleva  a  congeturar  de 

procedencia  italiana,  mejor  dicho  veneciana, 

la  mayor  parte  de  los  ejemplares  atribuidos 

a  Ragusa,  exceptuados  un  encaje  grueso 

guipure  de  seda,  con  los  bordes  retorcidos  y 

picados,  que  le  asemejan  a  dibujos  venecia- 
nos  de  mediados  del  siglo  xvi,  y  otro  popular, 

ejecutado  por  los  campesinos  de  Ragusa,  al 
que  puede  atribuirse  esta  procedencia  (A);  y 

aiin  el  guipure  no  deja  de  estar  inspirado  en 
pais  extranjero.  Dalmacia,  reino  de  la  costa 

oriental  del  Adriatico,  que  primitivamente 

formo  parte  de  Iliria,  es  uno  de  los  paises 

mas  pintorescos  y  productivos  de  Europa, 
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fertilizado  por  cascadas  y  lagos  y  habitado 

por  un  pueblo  laborioso  y  artista.  Pertenece 
al  Imperio  austriaco  desde  ultimo  del  siglo 
xviu.  Los  venecianos  fueron  duenos  de  sus 

costas  y  del  resto  del  pais  desde  antes  del  si- 

glo  xv,  hasta  la  Revo- 
lucion  francesa;  en 

que  paso  a  poder  de 
Austria.  La  antigua 
Dalmaciaveneciana, 

en  la  parte  mas  sep- 
tentrional, estaba 

constituida  por  Ma- 
carsa,  Spalatoy  Zara; 

en  el  centrola  Repii- 
blicade  Ragusa,  yen 
la  parte  meridional 
la  Albania  veneciana 

(antigua  Epiro,  hoy 
Cattaro). 

En  toda  la  Dalma- 
cia  reinaba  un  senti- 
miento  de  afecto  ha- 
cia  Venecia.  En  el 

dia  queda  aim  el  sig- 
no  mas  carateristico 

y  elocuente  de  amis- 
tad  antigua  entre  es- 
tos  dos  pueblos:  en 

gran  parte  del  terri- 
torio  el  italiano  es 
el  idioma  corriente. 

En  todo  el  pais  se 

producen  primoro- 
sos  recamados  de  oro 

y  plata,  y  encajes  de 
lo  propio,  con  que 
adornan  sus  elegan- 

tes y  vistosisimos  in- 
dumentos  y  cinen 
sus  talles  ambos  se- 
xos.  Fabrican  un  en- 

caje  grande,  guipure  /B-\ 
deseda,  malla  y  gan- 
chito,  hacen  habilidosos  trabajos  que  combi- 
nados  con  la  reticella  veneciana,  punto  anu- 
dado,  cortado,  etc.,  etc.,  los  aplican  a  su  in- 
dumentaria  y  al  ajuar  casero,  y  en  telas  des- 

tinadas  al  culto;  contandose  ejemplares  muy 
notables  guardados  en  templos,  colcccioncs 

particulares,  —  algunas  de  merito  cxtraordi- 
nario,  —  yen  museos  austriacos,  prescindien- 
do  de  los  trabajos  suntuosisimos  de  bordados 

y  aplicaciones  de  pla- 
ta y  oro,  afiligrana- 

dos,  damasquinados 
y  cincelados  en  oro  y 

plata  que,  por  no  ser 

pertinentes  a  nues- 
tro  objeto,  pasamos 
por  alto;  pero  que 

prueba  el  grado  de 
adelantamiento  del 

arte  aplicado,  y  el  re- 
finado  gusto  de  aque- 
lla  laboriosa  region. 

Concretando,  res- 
pecto  a  la  encajeria 
que  creemos  propia 

y  especial  de  Dal- macia,  ocupemonos 
otra  vez  de  Ragusa  y 

de  otras  localidades 

que  ejecutan  con 
particulares  procedi- 
mientos  sus  encajes. 

Ragusa  (Rhausium) 
de  fundacion  griega, 

al  pie  del  monte  Ser- 
gio; elabora  en  todo 

su  territorio,  con  for- 

me ya  se  ha  mani- festado,  infinidad  de 

encajes  y  puntos  imi- tados  de  otros  paises 

y,  especialmente,  el 

punto  griego,  de- biendo  considerarse 

como  propio  el  enca- 

je  de  hilo,  de  carac- 
ter  popular  de  senci- 
llisimo  dibujo,  eje- 

cutado  con  sorprendente  ingenuidad. 
Tuvimos  ocasion  de  admirar  una  muestra 

de  encaje  procedente  de  Sebenico,  ciudad 
que  en  991  era  una  republica  que  se  entrego 
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expontaneamente  a  los  venecianos;  los  cuales 

tuvieronla  en  tal  consideracion,  que  la  respe- 
taron  sus  privilegios.  Maltratada  durante  la 

dominacion  hungara,  volvio  a  entregarse  a 

los  venecianos  en  1412. 

Ejecuta  actualmen- 

te  un  encaje  que  pu- 
dieraseroriginariodel 

propio  pais,  y  consis- 
te  en  una  labor  de  hilo 

grueso,  al  bolillo,  la 

cual ,  a  pesar  de  su 

cuerpo,  resulta  artis- 
ticaen  ciertosdibujos. 

Es  muy  parecido  a  las 

muestras  de  encaje  al 

bolillo  procedente  de 

la  Isla  de  Pago  que  re- 
producimos(B,  c).  Los 

demas  encajes  imitan- 
los  a  la  perfeccion. 

En  el  grupo  de  Se- 
benico,  Bua  y  Solta  se 

ejecutaron  encajes  al 

bolillo;  en  Lessina  en- 

cajes finos  de  aloe;  y 
en  Lissa,  de  variada 

procedencia.  Distin- 

guense  Stagno-grande 
y  Stagno  Piccolo,  al 

N.  O.  de  Ragusa,  en 
los  encajes  de  seda,  y 
otras  muchas  locali- 
dades  mas.  En  todas 

se  advierte,  general- 
mente,  la  paternidad 

veneciana  o  griega  de 
dichos  trabajos,  que 

ejecutan  con  perfec- 
cion y  exquisite  gusto. 

Ya  se  ha  dicho  an- 

tes, que  tambien  se  de- 

nominaron  de  punto      /c» 
griego  encajes  de  otras 

procedencias.  Napoles  ejecuto  un  encaje  grie- 
go aplicado  a  cortinajes,  colchas  y  edredones 

que  alternaba  con  seda  carmesi,  color  de  am- 

bar,  de  t'eliz  efecto.  En  Corfu  se  ban  recogi- 

do  muchos  y  variados  ejemplares,  lo  propio 

que  en  Cefalonia,  dondese  trafica  con  ellos  en 
sus  mismas  embarcaciones.  En  las  Islas  Joni- 

cas  se  ejerce  comercio  bastante  con  el  encaje 

griego,  y  en  las  del 
Archipielago  se  fabri- 
can  encajes  de  hilo  de 
aloes  y  de  seda  negra 

que  imitaa  losde  Mal- 
ta; y,  finalmente,  en 

Atenas,  y  en  otros  pa- 

rajes  de  la  propia  Gre- 
cia.se haceun  finisimo 

encaje  de  seda  blan- 
ca,  empleado  en  las 
ceremonias  religiosas. 

El  punto  griego  ha 
sido  muy  estimado  de 
los  coleccionistas  y  se 

ha  pagado  a  grandes 

precios,  sobre  todo  los 
hallados  en  sepultu- 
ras.  Actualmente  han 

sido  tantas  las  mistifi- 
caciones,  y  por  ende 

los  enganos  sufridos, 

que  los  comerciantes 

indigenas  apenas  en- 
cuentran  quienes  les 

adquieran  ejemplares. 
Los  verdaderos  enca- 

jes griegos  estan  enne- 
grecidos  por  el  trans- curso  del  tiempo  que 

permanecieron  ence- 
rrados  en  las  tumbas  y 

porlaconsiguientehu- 
medad  sufrida.  Para 

dar  apariencia  de  au- 
tenticidad  y  antigue- 
dad  a  los  ejemplares 

de  moderna  fabrica- 
cion,  los  indigenas  los 
tintan  de  cafe  y  otras 

substancias,  a  fin  de  que  semejen  ser  de  los 
exhumados  en  las  tumbas.  Es  un  medio 

como  otro  cualquiera  de  enganar  a  muchos, 

por  lo  que  hay  que  estar  sobre  aviso. 

ENCAJE  AL  BOLILLO 
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FRANCIA.  —  PUNTOS  DE  FRANCIA.  — 

ALENZON.  —  ARGENTAN.  —  Al  pretender  bos- 
quejar  el  proceso  de  la  industria  encajera  de 

Francia,  es  indispensable  recurrir  a  su  histo- 
ria,  iconografia,  indumentaria  y  accesorios 

de  la  misma,  y  respecto  a  estos  ultimos,  no 

despreciar  el  mas  insignificante,  pues  mu- 
chas  veces  un  simple  pormenor,  conduce  al 

esclarecimiento,  o  ratificacion  de  procedi- 

mientos  industriales  y  de  procedencias  igno- 
radas  o  puestas  en  interdicto. 

En  todas  las  naciones  el  arie  de  la  encaje- 
ria  y  los  trabajosa  laagujase  ha  confundido 
desde  los  tiempos  mas  antiguos. 

Respecto  a  Francia,  desde  la  epoca  de 

Carlomagno(anos  768-814  hasta  el  sigloxvi), 
en  el  cual  la  influencia  italiana  introdujo 

la  moda  del  punto  cortado  y  encaje  aplicado 

al  traje  y  paramentos 

liturgicosy  de  usodo- 
mestico,  pocos  datos 

historicos  cabe  sena- 

lar.  Mme.  Bury  Pa- 
lliser,  en  su  notable 

Jfisloire  de  la  Den- 
Iclle.  al  tratar  de  los 

trabajos  de  aguja  en 

Francia,  hace  refe- 
renda a  una  croni- 

ca  que  atribuye  a  la 

madre  de  Carlomag- 

no,  Berta,  gran  habi- 
lidad  en  dicha  labor. 

En  el  siglo  x,  Lotario 
de  Francia  dono  unos 

evangelios  a  la  Igle- 
sia  de  San  Martin  de 

Tours,  desplomada 

en  1797,  de  la  que 
eran  abades  los  Reyes 

de  Francia.  En  la  por- 

tada  de  esos  evange- 
lios se  ve  representado  el  donante  con  corona, 

de  cuyos  lados  penden  dos  adornos  de  encaje. 

En  el  siglo  xi  usan  las  damas  tocados  con 

velos  y  redecillas  de  oro,  y  guarnecen  las  co- 

fias  con  randas,  adorno  que  dura  hasta  el  si- 
glo xin  en  las  tocas  cerradas  y  velos,  en  cuya 

(D) 

epoca  las  pieles  ocupan  lugar  preferente  en 
el  traje  femenino.  En  un  bajo  relieve,  del 

Museo  de  Cluny,  del  siglo  xn,  se  ve  repre- 
sentada  una  reina  de  Francia  con  un  velo  de 

borde  dentellado,  que  parece  iniciar  el  pro- 
cedimiento  de  un  encaje.  El  adorno  del  cuello 

tiene  un  dibujo  de  feston  yfollajes,  parecidos 

a  los  caracteristicos  del  punto  cortado.  Du- 
rante  el  primer  tercio  del  siglo  xiv,  en  las 

redecillas,  cerquillos  de  argenteria  y  el  mollc- 
quin  pequeno  velo  flotante  en  las  solteras  y 

casadas,  y  en  las  tocas  monjiles  de  las  viu- 
das,  se  prescindio  de  los  adornos  a  la  aguja, 

y  entra  Francia  en  un  periodo  de  despilfarro, 

por  el  excesivo  gasto  de  oro,  joyeria  y  pieles 

aplicado  a  la  indumentaria  temenina  prin- 
cipalmente.  A  ultimos  del  siglo  xiv  aparecen 

los  tocados  de  tripa  de  red  de  malla,  que 
constituia  un  tocado 

ligero  y  abultado  en 

figura  de  corona,  mi- 
tra,  toldillo,  etc.,  cuya 

nota  exagerada  fue  el 
distintivo  de  Isabel 

de  Baviera,  esposa  de 

Carlos  VI.  En  el  si- 

glo xv  adquirieron 
carta  de  naturaleza  los 

encajes  aplicados  en 
las  calzas,  donde  se 
confundian  con  lazos 

y  franjas. 
Entramos  ya  en  el 

siglo  xvi,  en  el  cual 
las  modas  italianas 

penetran  en  Francia 

apareciendo  los  pun- 
tos  cortados  y  el  en- 

caje que  constituyen, 
desde  esta  fecha  en 

adelanle,  un  elemen- 
to  indumentario  de 

gran  aplicacion,  extendiendo.se  en  el  terreno 
civil  y  religioso,  como  tendremos  ocasion  de 
ver  en  el  curso  de  este  trabajo.  Catalina  de 

Medicis  introdujo  los  puntos  cortados  y  el 

encaje.  Durante  el  dominio  de  los  Valois 
se  da  con  los  encajes  de  oro  plata  e  hilo. 

ENCAJE  «MACRAME» 
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En  esta  epoca  aparece  la  gorguera  o  le- 
chuguilla, /raise,  la  cual  consistia  en  una 
especie  de  adorno  del  cuello  formado  de 

Henzo  plegado  y  alechugado,  sobre  arma- 
zon  de  hilo  de  alambre  profusamente  guar- 
necido  de  punto  cortado  y  randal  de  dibujo 

simetrico,  caracteristico  del  periodoaque  nos 
referimos.  Parece  que  Enrique  II  la  usaba 
constantemente  para  ocultar  una  cicatriz, 

moda  que  prevalecio  en  los  reinadossiguien- 
tes.  En  un  retrato,  de  autor  anonimo,  de 

Enrique  III,  lleva  este  una  gran  gorguera, 

enteramente  circular,  panuelo  de  punto  cor- 

tado en  la  mano  izquierda  y  punos  vueltosde 

igual  adorno.  Se  da  como  cierto  que  este 

monarca  consideraba  como  una  de  sus  perso- 
nales  ocupaciones  cuidar  de  sus  gorgueras, 

conservando  en  el  mejor  estado  posible  sus 

plegados  y  encajes. 
Llegaron  las  gorgueras  a  tener  dimensio- 

nes  tales,  que  f'ueron  temas  de  burla  en  la 
Corte,  en  terminos  que  se  refiere  que  Marga- 

rita de  Valois,  primera  mujer  de  Enrique  IV, 

se  vio  obligada  a  proporcionarse  un  dia  una 
cuchara  de  un  mango  de  dos  pies,  para  poder 
llevar  a  la  boca  los  manjares. 
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Algunos  autores  transcriben  unas  frascs 
atribuidas  al  cronista  de  Enrique  III,  Pierre 

de  1'Etoile,  referentes  a  dicha  ridicula  moda, 
comparando  a  los  que  llevaban  gorguera  a  «lc 

chef  de  Saint 
Jean  Baptistc 

dans  un  plat», 

y  citan  al  pro- 
pio  tiempo  el 
hecho  de  que 

estando  pa- 
seando  Enri- 

que III  por  el 

bosque  de  St. 
Germain,  se 
encontro  con 

unos  estudian- 
tes  adornados 

con  ridiculas 

gorgueras  de 

papel,  los  que 
apostrofaron  y 
ridiculizaron 

al  Rey  a  los 

gritos  de  «A  la 

fraise  on  con- 
nait  le  rcauv, 

loque  Ics  valio 
serdetenidosy 
encarcelados. 

La  moda  de 

la  gorguera  fue 
reemplazada 

por  una  espe- 
ciedecuelloen 

forma  de  aba- 

nico,  algunas 
vecesdoble,  de 

tela  engoma- 

da,  siguiendo- 
le  una  especie 
de  cuello  en 

forma  de  valo- 
na  o  cuello  rebajado  o  doblado.  En  figurines 

de  los  afios  i58o-i5go  vense  cuerpos  suma- 
mente  descotados  con  ese  cuello  en  forma  de 

abanico  que  llegan  hasta  la  nuca  y  hacia  ade- 
lante,  hasta  la  entrada  del  brazo,  cerca  del 

BERTA 
MUSEO  DE  ARTE  DECORATIVO 

sobaco.  Buen  ejemplo  presenta  de  esta  otra 

moda,  tan  exagerada  como  la  gorguera,  un 
retrato  famoso  de  Rubens  representando  a 

Maria  de  Medicis,  esposa  de  Enrique  IV, 
madre  de  Luis 

XIII,  la  cual 

lleva  un  enor- 
me  cuello  en 

forma  de  aba- 
nico y  pufios 

tambien  de  en- 

caje.  Esta  Rei- na  no  se  opuso 

al  escandaloso 

lujo  y  magnifi- 
cencia  de  Ri- chelieu; pero 

obligada  por 

lasdemasiasde 
la  nobleza,  que 

le  importuna- 
ban  pidiendo 

pensiones  para 
sostener  aque- 

11  os  gastos  su- 
perfluos,  pu- blico  en  1613 

un  Reglamen- 
to  prohibiendo los  encajes  y 

bordados. 

Apesardees- tas  prohibicio- nes,  no  ceso  el 

lujo  en  el  ves- 
tido,  y  la  satira 
se  ocupo  en  las 

minuciosida- 

des  de  las  refe- 

ridas  disposi- 
ciones,  que  no 

fueron  obede- 
cidas  ni  por  la 

misma  Reina,  quien  mando  a  buscar  encajes 

de  oro  y  plata  y  otros  generos  prohibidos 

para  la  canastilla  que  remitio  a  Inglaterra. 

Durante  los  ocho  aiios  y  meses  que  duro 

la  Regencia  de  Ana  de  Austria,  los  cortesanos 
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rivalizaron  en  el  lujo  del  uso  de  los  encajes  y 

la  misma  Reina  lucia  en  sus  ricos  trajes  cos- 
tosas  telas  y  finisimos  encajes,  como  se  ve  en 

sus  retratos  de  Versallcs  que  ostenta  una  ber- 

ta  de  magniri- 
co  punto,  y  su 

manoestaapri- 
sionadacondo- 

ble  puiio  labo- 
rado,  ricamen- 

te,  de  artisti- 
cosrecortados. 

Del  ano  1644, 
sacado  de  un 

grabadoanoni- 
mo,  figura  en 
La  Costume  his- 

loriquc,  de  Ra- 
cinet,  un  re- 
trato  de  dicha 

reina  con  un 

vestido  ador- 

nado  de  senci- 

llo  feston  alre- 

dedor  del  esco- 

te  y  con  puiios 
vueltos  con 

igual  dibujo, 

lo  que  le  da 

magestad .  Kn 
otro  retrato 

grabado  por 
Corneille  Van 

Dalai  (1625-30) 
la  misma  sobe- 
rana  viste  un 

cuerpo  en  for- 
ma desaco  cor- 

to,  con  cuello 

vuelto  a  mane- 

ra  de  pequena 

valona.rodean- 
do  un  encaje  el  cuerpo,  las  mangas,  el  cuello 

y  el  delantero  de  la  falda.  Estos  retratos  com- 

prueban  que  la  abrumadora  y  ridicula  moda 

de  Francia  inlluia  aun  en  las  personas  rea- 
les;  pues  los  trajes  de  Ana  de  Austria,  en  los 

primeros  aiios  de  residencia  en  la  corte  fran- 

(H) 

cesa,  conservaban  la  seriedad  del  traje  de  su 

pais,  tan  en  consonancia  con  su  dignidad  y 

bella  presencia.  Sigue  el  uso  profuso  de  los 

encajes  de  punto  de  Genova  en  las  emboca- 
duras  acampa- 

nadasdelasbo- 

tas,  en  los  pu- 

nos  de  pano- 

plia,  en  los  vo- lantes  de  las 

calzas,  llama- 
dos  canons,  en 
las  corbatas, 
etc.,  etc.,  que 

encontramos 

representados 
en  los  retratos 

de  laepoca.  De 

1649,  grabado 
por  Isaac,  se 
conserva  un  re- 
trado  de  Luis 

XIV  que  lleva 
cuelio  y  puiios 

panopliados  y 

bota  acam pa- 

nada guarneci- 
dade  doble  en- 

caje. En  figuri- nes de  los  anos 

i6y5  a  1678  es- 
tan  representa- 

dos caballeros 

y  m  i  1  i  t  a  r  e  s 
usando  corba- tas cortas,  y 

otras  hasta  la 

mitad  del  pe- 

cho,  con  cai- 
das  de  enca- 

je, y guardadas las  manos  den- 
tro  de  un  manchon  o  manguito.  Esa  moda  se 

estendio  hasta  la  gente  campesina  de  los  al- 
rededores  de  Paris,  con  la  unica  diferencia 

de  que  el  encaje  de  sus  tocados,  adornos  de 

cuerpos  y  mangas  era  mas  grosero  y  de  menor 
valor.  Se  le  daba  el  nombre  de  mingnonettes. 

BONETE  DE  PUNTO  DE  ALENZON 
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En  cuanto  al  lu jo  desplegado  en  las  corba- 
tas,  recuerdese  un  grabado  de  Saint-Jean  re- 
presentando  a  Luis  XIV  montado  a  caballo 

frente  a  Cambrai,  donde  el  rey  luce  una  her- 
mosa  y  larga  corbata  con  cabos  de  encaje  y 

ademas  faja  de  igual  adorno  y  suntuosidad. 

A  proposito  de  la  moda  de  las  corbatas 
guarnecidas  con  largos  cabos  de  riquisimos 

encajes,  usada  indistintamente  por  damas  y 

caballeros,  se  acostumbraba  a  llevarla  anu- 

dada  con  cierto  desgaire.  Se  le  dio  el  nom- 
bre  de  Steinkerque  en  recuerdo  de  la  batalla 

que  hubo  en  dicha  poblacion  belga;  batalla 
en  la  cual  alcanzaron  la  victoria  los  Franceses 

mandados  por  el  Mariscal  de  Luxemburgo, 

contra  el  Duque  de  Orleans  que  mandaba 
los  aliados.  En  un  momento  decisive  del 

combate  los  principes  reales  se  anudaron  con 

la  mayor  presteza  las  corbatas,  lo  que  imito 

el  resto  de  su  ejercito,  y  precipitandose  sobre 
las  fuerzas  aliadas,  las  derrotaron. 

Constituyo  gran  parte  del  tocado  femeni- 

no  los J'ontanges.  que  consistian  en  moiios 
altos  con  cintas  y  encajes  y  sombreros  de  lo 

mismo.  En  las  mangas  se  llevaban  vueltas 

de  encaje,  —  llamados  engageanlcs,  —  de 

punto  de  Francia;  moda  que  vuelve  perio- 
dicamente  para  mangas  cortas,  y  que  en 

nuestros  dias  se  usa  empleando  sencillos  en- 

cajes. Como  testimonio  de  esta  moda  admi- 
ranse  en  Versalles  un  retrato  de  la  Princesa 

Palatina,  pintado  por  Rigaud,  y  el  de  Sofia 

de  Francia,  hija  de  Luis  XV,  pintado  en  1782 
por  Drouais.  En  los  ajuares  para  bano  se 

guarnecian  de  profuso  punto  de  Francia  los 

lienzos  y  ropas  propias  al  uso  indicado.  lo 

mismo  que  peinadores,  capas,  etc.,  cuyas  pren- 

das  elegantes  representaban  importantes  su- 

mas,  y  finalmente  se  vestian  munecas  y  ma- 

niquies  con  la  moda  que  debia  seguirse;  se 

cubrian  de  bellos  encajes  de  punto  de  Fran- 
cia, y  una  vez  expuestos  en  la  corte  irancesa 

pasaban  a  Viena,  Inglaterra  y  a  Italia,  impo- 
niendo  el  gusto  Frances  en  dichas  cortes.  El 

uso  de  las  munecas  para  divulgar  la  moda  y 

servir  de  modelo  para  la  indumentaria  feme- 
nina,  ha  de  ser  costumbre  antigua,  pues  en 

la  Exposicion  Universal  de  Paris  de  1900  figu- 
ro  una  notable  coleccion  de  munecas  de  va- 

rias  epocas  vestidas  con  ricos  trajes  autenti- 
cos,  muchos  de  los  cuales,  seguramente,  ha- 
brian  prestado  en  su  tiempo  el  uso  indicado. 

Los  precedentes  datos  prueban,  cumplida- 
mente,  que  las  exageradas  y  ridiculas  modas 
de  Francia  adoptadas  en  las  epocas  referidas 

y  que  obligaban  a  un  excesivo  uso  de  enca- 
jes de  punto  de  Francia,  motivaron  la  ex- 

traordinaria  introduccion  de  encajes  de  rna- 
nufacturas  extranjeras,  en  desmerito  de  la 

industria  nacional  y  subsiguiente  disminu- 
cion  de  ingresos  al  erario  publico. 

Tal  estado  de  cosas  demandaba  un  ener- 

gico  remedio,  ya  que  resultaban,  ademas, 
inutiles  los  repetidisimos  edictos  contra  el 

despilfarrador  uso  de  encajes  de  orocedencia 

extranjera;  que  los  mismossoberanos  que  los 

dictaban  eran  los  p'rimeros  en  infringir,  si- 
guiendo,  como  era  natural,  los  personajes  pa- 
latinos  la  nobleza  y  demas  clases  poderosas. 

Verdaderamente  el  remedio  no  se  hizo 

esperar.  Francia  contaba  con  una  personali- 
dad  de  especiales  condiciones  de  gobierno  y 

de  prestigios  justificados.  El  gran  Colbert 
ocupaba  el  elevado  cargo  de  Mayordomo  de 
la  Real  Casa,  en  sustitucion  del  malversador 

Fouquet,  depuesto  ignominiosamente  en 
1661.  A  aquel  gran  economista  y  politico, 

que  con  su  exquisito  tacto  puso  freno  al 
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despotismo  y  ambi- 
cion  de  Luis  XIV,  y 

fue  el  impulsor  de  la 

marina,  industria  y 

comercio  y  protector 
de  las  artes  y  letras, 
le  sobraron  alientos 

para  realzar  la  indus- 

tria encajera  y  devol- 
ver  paulatinamentea 

su  pais  las  importan- 
tes  sumas  que  habian 

pasado  al  extranjero 

y  debilitado  el  trafico 
nacional. 

Testigo  Colbert  del 

incremento  que  to- 
maba  la  introduccion 

de  las  manufacturas 

procedentes  de  Vene- 
cia, Geneva  y  Flan 

des,  y  de  que  el  con- 
sumo  de  ellas  era  ex- 
traordinario  en  toda 

la  Francia  y,  sobre 

todo,  de  que  el  punto 
de  Francia  era  una 

imitacion  casi  servil 

de  las  antedichas  ma- 

nufacturas, puso  en 

juego  todos  los  me- 
dios  que  estuvieron  a 

su  alcance,  y  recabo 

el  apoyo  decidido  del 

monarca  y  recopilo 

datos  de  personalida- 

des  que  por  sus  car- 

gos  pudieran  ayudar- 
le  y  aconsejarle  para 
el  logro  de  su  idea 
salvadora. 

Fueron  tan  acerta- 

das  las  primeras  me- 
didas  tomadas  para 

el  mejoramiento  del 

punto  de  Francia, 

para  la  propagacion 

del  de  Alenzon  y  Ar- 

(K)  MUESTRA  DE  PUNTO  DE  ALENZON.  FINES  DEL  S.  XVII 

PUNO  HE  PUNTO  DE  ALENZ6N 

(LI.) MUESTRA  DE  PUNTO  DE  ALENZON 

MUESTRA  DE  PUNTO  DE  ALENZ6N 
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gentan,  y  para  su  apli- cacion  a  los  trajes  de 

corte,  que  se  resintio 
de  ello  la  industria 

veneciana,  que  tuvo 

que  recurrir  a  los 

puntos  de  rosa  y  ro- 
salina,  en  sustitucion 

de  los  puntos  vigoro- 
sos  y  de  gran  relieve 

que  el  empuje  pro- 
gresivo  de  la  encaje- 
ria  francesa  habiaale- 

jado  de  su  fabricacion 

y,  por  lo  tanto,  del uso  corriente. 

El  modo  de  burlar 
el  edicto  de  1626,  el 

cual  impedia  la  im- 
portacion  en  Francia 
del  punto  y  encaje 

italiano,  aguzo  el  in- 

genio  para  introducir 
fraudulentamente  di- 

chas  mercancias  ve- 
necianas,  y  suscito  la 

idea  de  imitarlos.  Es- 
to  hizo  comprender  a 
Colbert  que  lo  que 

no  lograban  edictos, 

podriaalcanzarse  per- 
feccionando  el  punto 

de  Francia  e  introdu- 
ciendo  una  industria 

nueva  que  supliera 
en  delicadeza  a  las 

demas,  aplicando  los 

nuevos  encajes  a  pa- 
ramento  y  prendas, 

problema  que  resol- 
vio  satisfactoriamen- 
te.  Colbert consulto a 
Monsenor  de  Bouzy, 

Arzobispo  de  Beziers, 

embajador  en  Vene- 
cia, quien  le  informo 

de  los  conventos  y  fa- 

milias  que  practica- 
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ban  con  aprovechamiento  el  encaje  y,  ade- 
mas,  le  indico  algunas  operarias  que  reunian 

suficiencia  para  la  ensenanza  de  la  industria 
encajera. 

Anlmado  por  el  favor  decidido  del  Rey, 

inquirio  las  localidades  donde  las  obreras 

ejecutaban  con  mas  perfeccionamiento  el 

punto  cortado,  el  hilo  tirado,  la  malla  o  ran- 

dal,  etc.,  estimando  que  las  que  tales  condi- 
ciones  tuvieran  estarian  convenientemente 

preparadas  para  dar  el  realcey  extension  de- 
seada  al  delicado  y  artistico  procedimiento 

de  la  encajeria. 

Las  localidades  preferidas  fueron:  Alen- 
zon, Sedan,  Aurillac,  Reims,  Arras,  Loudun, 

Le  Auesnoy,  Chateau  Thierry,  etc.,  etc.  Se 

dispuso  que  las  manufacturas  procedentes  de 
dichos  puntos  debian  llevar  el  nombre  de 

punto  de  Francia;  pero  ninguno  de  esos  cen- 
tres deproduccion  encajera  supero  a  Alenzon. 

En  i65o  una  mujer  de  esa  poblacion,  llamada 

La  Perriere,  imitaba  admirablemente  el  pun- 

to  de  Venecia,  bajo  la  denominaci6n  de  pun- 

to  Frances;  no  solo  habia  llegado  a  dominar- 
lo,  sino  que  lo  perfecciono,  aligerandolo  de 

las  formas  acentuadas  y  tupidas  de  Italia,  y 

adoptando  variedad  de  detalles  desuma  deli- 

cadeza,  y  ejecutados  con  recomendable  inge- 
nuidad.  Produjole  ello  pingiies  resultados, 

siendole  imposible  atender  a  las  repetidas  de- 
mandas. 

Tomo  un  numero  considerable  de  disci- 

pulas,  a  las  cuales  ensenaba  el  punto  a  que 
ella  dio  el  nombre  de  Vitela  de  Alenzon.  a 

causa  delempleo  delos  pergaminos  fabrica- 

dos  de  la  piel  del  ternero,  como  se  ha  explica- 
do  al  tratar  del  punto  de  Venecia.  Extendien- 

dose  poco  a  poco  la  fabricacion  a  los  alrede- 

dores  de  Alenzon,  tambien  con  resultados 

satisfactorios,  ocupandoseen  estetrabajo  vie- 
jos  y  ninos  desde  siete  aims.  Se  tiene  noticia 

de  que  en  i665  (entre  Alenzon  y  sus  alrededo- 
res)  hacian  encaje  mas  de  ocho  mil  personas. 

En  Agosto  de  i665  se  concedio  un  privi- 
legio  exclusive,  para  durantediezanos,  a  una 

compania  importante  constituida  por  accio- 
nes,  a  la  cual  auxilio  el  estado  con  una  sub- 

vencion  de  36,000  libras  para  ayudar  a  los 

gastos  de  organ  izacion  y  creacion  de  modelos 

nuevos.  La  compania  estaba  obligada  a  ins- 

talar  en  Paris  su  despacho  general  y  los  alma- 
cenes,  y  el  establecimiento  de  fabricas  en  las 

mas  importantes  poblaciones  citadas,  con  la 

ineludible  obligacion  de  que  los  productos 

obtenidos  debian  llevar  el  nombre  de  punto 

de  Francia;  condicion  que,  decumplirse,  de- 
bia  necesariamente  suponerse  facil,  mientras 

la  palabra  punto  fuera  adoptada  para  toda 
suerte  de  trabajos  ejecutados  a  la  aguja. 

El  establecimiento  de  dicha  sociedad, 

constituida  por  Pluyssers,  Talon,  etc.,  pro- 

proyectada  y  aconsejada  por  Colbert,  fue 

mal  acogida  por  los  fabricantes  y  comercian- 

tes  encajeros  de  Alenzon  y  regiones  veci- 
nas,  los  cuales  vieron  lesionados  sus  intere- 

ses  y  atentada  su  libertad  comercial,  en  termi- 
nos  que  fue  peligrosa  la  agitacion  yclamoreo 
de  los  habitantes  de  Alenzon.  Se  tuvo  que 

obligar  al  Director  de  aquella  empresa  a  que 

mientras  se  buscaban  encajeras  capaces  de  ha- 

cer  los  nuevos  encajes,  se  autorizase  a  las  sub- 
sistentes  para  ejecutar  el  antiguo  Vclin,  con 

sujecion  a  un  reglamento  que  seria  impuesto. 
Comenzo  Alenzon  sus  trabajos;  aunque  no 

cesaron  del  todo  las  revueltas  y  la  resistencia 
a  la  definitiva  marcha  del  establecimiento. 
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Catalina  de  Marcq  fue  la  Directora  gene- 
ral de  los  establecimientos  manufactureros 

de  punto  de  Francia.  Las  seiioras  Raffy  y 

Fillesac  estuvieron  encargadas  de  la  fabrica- 

cion  del  punto  de  Alenzon,  bajo  la  adminis- 
tracion  de  Jacques  Provost. 

Otro  centre  de  esta  manufactura  se  esta- 

blecio  en  el  castillo  de  Lonray,  propiedad  de 
la  familia  Colbert,  bajo  la  direccion  de 

Mme.  Gilbert;  mas  suscitaronse  diticulta- 

des  imprevistas  en  los  primeros  meses,  como 

no  podia  menos  de  suceder,  al  introducir 
una  nueva  industria  en  una  localidad  que 

jamas  habia  fabricado  encajes  a  la  aguja. 

Mme.  Gilbert,  apesar  de  la  ayuda  de  las 

encajeras  italianas  y  de  Flandes,  nopudo  ob- 
tener  que  las  obrerasde  Alenzon  aprendiesen 

el  rapido  y  verdadero  manejo  de  la  aguja,  o 

sea  el  procedimiento  especial  del  punto  de 

Venecia,  no  solo  por  su  impericia,  sino  por- 
que  no  acogieron  con  agrado  a  las  maestras, 

que  costo  grandes  trabajos  hacerlas  aceptar. 

En  atencion  a  las  dificultades  que  se  ban  in- 

dicado  y  de  los  ensayos  infructuosos  practi- 
cados,  se  adopto  un  procedimiento  diferente, 

que  produjo  excelentes  resultados;  se  seccio- 
no  el  trabafo  en  varias  operaciones,  dando 
una  especial  a  cada  obrera,  resultandodeeste 

sistema  un  encaje  nuevo  superior  a  todos  los 

otros,  y  fue  el  punto  de  Alenzon  (E,  F,  G,  H,  i, 
j,  K,  L,  LL,  M,  N,  o,)  de  factura  esmeradisima 

y  elegante,  el  cual,  sin  duda,  caracteriza  el 

periodo  mas  floreciente  de  los  encajes  a  la 
aguja,  determinandolo  en  absoluto  su  fondo 

finisimo  de  forma  exagonal,  sembrado  de  ho- 

jas  ovaladas  y  florecillas  de  un  delicado  con- 

torno.  Las  operaciones  en  quedividioeltraba- 
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jo  del  punto  de  Alenzon,  que  permitecambiar 
de  numero  de  operarias,  segun  la  sencillez  o 

complicacion  del  trabajo  y  procedimientos 

que  integren  el  mismo,  pueden  reducirse  a 
las  siguientes:  En  primer lugar,  el  dibujo  que 

ha  de  ejecutarse  impreso  en  papel  se  fija  so- 

bre  pergamino,  que  se  coloca  sobre  un  ace- 
rico;  una  operaria  va  clavando  alfileres  si- 
girteudo  con  cuidado  todos  los  contornos 

del  dibujo;  se  quitan  los  alfileres  y  en  el  per- 

gamino queda  trasportado  el  dibujo  en  cues- 
tion  constituido  por  los  agujeros  que  ban 

producido  los  allileres,  y  que  lo  reproducen 

con  la  mayor  fidelidad.  —  La  misma  u  otra 
operaria  sigue  con  hilo  en  una  tela  las  lineas 

que  constituyen  los  agujeros,  y  entonces  ya 

se  ejecuta  el  fondo  del  encaje  y  las  mallas 

exagonales. 
Una  tcrcera  operaria  puede  dedicarse  a 

construir  la  red  fina. 

Seguidamente  se  empiezan  a  rellenar  los 

huecos  dejados  por  la  primera  operaria,  con 
punto  de  gasa  ordinaria  las  partes  tupidas,  y 

con  gasa  mas  sutil  los  trasparentes.  Sigue  la 

operacion  de  dar  relieve  a  las  partes  mas  pro- 
nunciadas  con  tejido  mas  tupido,  rellenando 
los  ultimos  huecos  con  calados  de  diferentes 

procedimientos,  que  toman  diversos  nom- 

bres.  Estas  operaciones  puede  hacerlas,  in- 
distintamente,  la  misma  operaria;  si  bien  no 
acostumbra  a  hacerse  asi.  A  la  bordadora  le  es- 

tan  reservados,  como  es  consiguiente,  los  re- 
lieves del  dibujo  y  algunas  vecesse  rodean  los 

contornos  por  medio  de  una  crin  impercep- 
tible, bordada  a  punto  defeston,  que  le  da 

tuerza  y  consistencia.  Hechas  las  precedentes 

operaciones  resta  numerar  los  pedazos  y  cor- 
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tar  los  hilos  que  tienen  adheridos  el  perga- 
mino  y  el  encaje,  y  unir  los  diferentes  peda- 
zos  en  que  se  ha  efectuado  el  trabajo.  Refi- 
riendose  a  determinados  encajes,  algunos 
autores  senalan  el  numero  de  doce  opcrarias 

y  hasta  de  dieciocho  empleadas  en  su  confec- 
cion;  pero  es  muy  convencional  este  detalle, 
pues  muchas  veces  depende  de  la  habilidad 
presteza  y  demas  condiciones  de  la  encajera 

y  de  la  complicacion  del  encaje  que  se  ejecu- 
ta  y  del  tiempo  seiTalado  para  la  realizacion. 

Segiin  queda  indicado,  para  dar  mas  fir- 
meza  y  finura  al  propio  tiempo  a  los  contor- 
nos  se  adopto  festonearlos  sobre  un  pclo  de 
crin,  introducida  en  el  punto  de  Alenzon  que 
le  dio  una  pulcritud  superior  a  todos  los  otros 
encajes;  si  bien,  en  honor  a  la  verdad,  esta 
mejora  ya  venia  preparada  por  la  marcha 
progresiva  del  punto  de  Francia  que  llego  a 
suplantar  el  punto  de  Venecia,  merced  en 

gran  parte  a  Luis  XIV,  por  el  decidido  apo- 
yo  que  presto  al  establecimiento  de  las  ma- 
nufacturas  reales  de  encajes  y  por  haberadop- 
tado  el  Soberano  el  uso  unico,  en  la  Corte, 

del  punto  de  Francia;  prescripcion  que  se 
extendio  a  las  Cortes  cxtranjeras,  lo  que  hizo 

la  fortuna  de  la  referida  sociedad  y  la  esti- 
macion  mundial  de  la  encajeria  francesa. 

Era  tan  grande  el  entusiasmo  del  monar- 
ca,  que  algunos  autores  refieren  el  hecho  de 

que  en  1679  ̂ '°  una  fiesta  en  los  deliciosos  jar- 
dinesde  Marly-Le  Roy(cerca  de  Versalles)a 
un  reducido  numero  de  invitados,  en  la  cual 

las  damas  presentes  encontraron  en  su  toca- 
dor  una  guarnicion  de  hermoso  punto  de 
Francia,  ofrecido  por  su  galante  soberano. 

Dificil  resulta  precisar  la  epoca  en  que  el 

nuevo  procedimiento  adquirio  las  condicio- 
nes caracteristicas  de  una  manufactura  ge- 

nuinamcnte  francesa;  sin  embargo,  no  cabe 

duda  alguna  de  que  el  estilo  veneciano  per- 
duro  hasta  ultimos  del  siglo  xvn,  y  lo  confir- 
ma,  segun  algunos,  un  notable  retrato  de 
Colbert  cxistente  en  el  Museo  de  Versalles, 

retrato  donde  ostenta  una  riquisima  corbata 

de  punto  de  Venecia.  Con  todo  no  sorpren- 
deria  se  confundieran  ejemplares  fabricados 
en  Alenzon  en  su  primera  epoca,  con  otros 

venecianos  y  algunos  atribuidos  a  estos  ulti- 
mos que  fueron  procedentes  de  Alenzon. 

Segun  manifiestan  competentes  autores, 
la  formula  veneciana  fue  hacia  el  final  del  si- 

glo xvu  sustituida  por  la  especial  de  la  malla 

exagonal  con  ausencia  de  picado,  que  distin- 
gue el  punto  de  Alenzon.  Puede,  ademas, 

asegurarse  que  en  la  epoca  precitada,  —  en 
atencion  a  que  en  1677  aun  se  ejecutaba  mu- 
cho  punto  de  Francia  sin  fondo  ypicados,  en 

forma  de  campana  para  adornar  panuelos, — 
se  anadian  pequenas  (lores  encima  de  otras 
grandcs,  llamadas  flores  volantes  prendidas 
nada  mas  que  del  centro  muy  semejantes  al 

punto  de  rosa  y  rosalina  esplicados  ya  al  ocu- 

parnos  en  la  encajeria  italiana.  Fue  innova- 
cion  hecha  por  Venecia  en  tal  rama  artistica. 

Sigamos  la  marcha  evolutiva  del  punto 
de  Alenzon.  Despues  de  la  muerte  de  Luis 
XIV,  en  los  primeros  anos  de  la  Regencia  de 
Felipe  de  Orleans,  el  lujo  fue  menos  serio  y 
suntuoso.  aunque  paulatinamente  aumento, 
sosteniendose  la  importancia  de  los  encajes 

del  pais,  preleridos  por  el  mundo  elegante. 
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La  moda  de  los  punos  exagerados,  tan  en  bo- 

ga  en  el  indumento  masculine,  contribuye- 
ron  a  la  estimacion  de  los  encajes  de  Alenzon 

y  Argentan,  elegidos  tambien  para  actos  fu- 
nerarios,  y  se  supuso  aplicado  al  luto  de  la 

Corte,  por  mas  que  no  fue  nunca  impuesto 

por  disposition  real  —  ni  por  la  moda. 
Tambien  se  creyo  inventada  por  los  bri- 

bones,  fulleros,  escamoteadores  de  cartas, 

durante  el  juego.  El  caso  fue  que  esta  moda 

did  motivo  a  que  siguiera  el  uso  y  consumo 

de  los  encajes  del  pais  y,  por  ende,  el  conti- 
nue trabajo  en  los  centres  manufactureros. 

Amante  el  pueblo  Frances  de  cuanto  tien- 
de  a  acrecentar  su  comercio  y  a  la  imposicion 
mundial  de  la  moda,  conserve  el  uso  de  los 

encajes  nacionales,  dandoles  preferencia  so- 

bre  lasalhajas;  segiin  lo  comprueba  una  re- 
ferenda de  un  autor  desconocido,  citado  por 

Dulaure,  transcrita  en  la  notable  obra  de 

Madame  Bury 
Palliser.  Dice 

«que  las  cin- 
tas,  espejos  y 
encajes  son  tres 
cosas  sin  las 

cualeslos  fran- 

ceses  no  pue- 
den  vivir»,  y 
en  honor  a  la 

memoria  de 

Colbert  se  pue- 
de  aiiadir  que  viven  gracias  a  las  patrioticas 

virtudes  de  este.  En  el  antiguo  palacio  forti- 
ficado  de  Alenzon  les  facilito  Colbert  un  ele- 

mento  de  riqueza  y  un  accesorio  digno  de  la 

mas  suntuosa  indumentaria  y  de  aplicacion 

(s) 

a  los  usos  domesticos,  civiles  y  religiosos. 
En  las  cercanias  del  Castillo  de  Tourlaville 

(Cherburgo)  fundoen  1670  una  manufactura 

de  espejos  azogados,  destinada  a  imitar  los 
venecianos,  que  a  ultimos  del  siglo  xvm  aun 
subsistia.  En  i665  concedio  un  privilegio, 

por  durante  veinte  anos,  a  obreros  venecia- 
nos para  fundar  una  manufactura  de  espe- 
jos, lo  que  fue  el  origen  del  establecimiento 

de  San  Gobain,  en  el  bosque  de  Coucy. 

jOjala  que  nuestra  industrta  encajera  en- 
contrara  un  Colbert  que  le  restableciera  su 

perdida  importancia! 

Fueron  aplicandose  los  mas  costosos enca- 
jes en  paramentos  de  cama  y  en  tocadores  y 

en  libreas  de  la  servidumbre  y  en  canastillas 

de  recien  nacidos,  y  el  uso  de  las  telas  y  lien- 

zos  enriquecidos  de  encaje  suponia  cantida- 
des  fabulosas  que  ingresaban  en  Francia,  si 

bien  empezaban  a  apoderarse  del  comercio 

el  puntode  In- 
glaterra  y  el  de 
Malinas.  Alco- 
menzar  el  si- 

glo xvm,  hacia 

1717,  el  proce- 
dimiento  del 

puntode  Fran- cia cedio  su  lu- 
gar  al  ligero  y 
suave  fondode 

mallas  exago- 
nales  que  distinguiera  el  caracter  principal 
del  punto  de  Alenzon.  Desde  este  instante, 

su  aspecto  y  elementos  decorativos  no  fueron 
expresion  de  formas  convencionales,  sino  la 

reproduccion  y  combinacion  de  la  flora  mo- 
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derna;  caracteristica  peculiar  del  reinado  de 

Luis  XIV,  en  que  evoluciono  la  decoracion 
hacia  las  bellisimas  composiciones  de  Berain 

y  Le  Brun,  a  quienes  principalmentese  debe 
el  marcado  relieve  Frances  que  se  imprimio 

a  la  fabricacion  de  los  encajes  de  Alenzon. 
En  el  reinado  de  Luis  XVI  la  moda  de 

los  encajes  ligeros  que  se  llevaban  t'runcidos 
o  arrugados  en  los  volantes  y  las  guarnicio- 

nes  superpuestas,  fue  en  perjuicio  de  la  bon- 
dad  del  punto  de  Alenzon. 

En  los  dibujos  empezo  a  dominar  el  fon- 
do;  la  composicion  fue  reducida  la  mayor 

parte  de  las  veces  a  sembrado  de  troncos  y 

Mores  de  aspecto  monotone  y  poco  artistico, 
iniciandose  la  decadencia  que  mas  tarde  se 

acentuo.  Maria  Antonieta  adopto  las  museli- 
nas  y  demas  telas  de  lino  finas  adornadas  de 

ligeros  encajes,  y  al  tejido  trasparente  de  la 
India  aplico  los  antes  ricos  puntos  del  pais. 

Lo  mas  rico  que  se  usaba,  en  vez  del  punto 

de  Alenzon,  era  la  blonda  de  fondo  de  Alen- 

zon sembrado  de  pequenas  moscas  o  bien  de 

granos  de  cafe.  La  Iglesia  conserve  el  uso  de 
los  encajes  suntuosos  nacionales.  Con  todo, 

en  ocasiones,  usaba  puntos  de  Inglaterra  y 

de  otras  procedencias. 
Fueron  tambien  caracteristicos  de  esta 

epoca  las  guirnaldas  y  los  festones  guarneci- 
dos  de  fondo  de  gasa  y  malla  fina  realzada  de 

varies  hilos,  lo  propio  que  alternar  pequenos 

motives  de  flores,  atributos  de  la  miisica  y 

campestres  con  una  guarnicion  de  punto  re- 
cortado.  Pronto  el  presentimiento  de  aciagos 

acontecimientos  ahogo  el  ya  declinante  lujo, 
y  recibieron  las  manufacturas  francesas  un 

golpe  mortal  de  funestasconsecuencias.  Lare- 
volucion  trajo  consigo  una  interrupcion  com- 

pleta  de  las  manufacturas  de  Alenzon  y  duran- 
te  cincuuenta  aiios  no  se  fabricaron  mas  en- 

cajes, perdiendose  la  tradicion  de  algunos  de 
ellos.  Durante  la  epoca  del  Directorio  parece 

despertar  el  lujo;  mas  el  temor  retiene  aiin 

algunos  afios  la  aparicion  de  los  bellos  enca- 

jes, guardados  secretamente  en  escondidos  lu- 
gares.  Al  reaparecer  parecen  sudarios  sagra- 
dos  destinados  a  recordar  la  grandeza  de  una 

perdida  industria  que  tanto  renombre  alcanzo. 
Durante  el  primer  Imperio  el  encaje  fue 

aplicado  en  gran  profusion;  pero  los  encajes 

nacionales  luchan  con  la  introduccion  y  uso 

del  punto  de  Inglaterra  y  el  de  Bruselas.  Du- 
ro  poco,  no  obstante,  la  boga  de  los  encajes; 

pues  si  bien  Napoleon  I  visito  en  1811  a 

Alenzon,  a  fin  de  favorecer  a  aquella  indus- 
tria, e  impuso,  como  su  antecesor  Luis  XIV, 

la  moda  en  su  Corte  y  en  todas  las  grandes 

recepciones,  del  encaje  de  Alenzon,  las  gue- 

rras  y  acontecimientos  politicos  que  sucedie- 
ron,  perjudicaron  el  comercio  de  los  objetos 

de  lujo,  y  por  consiguiente  fue  funesto  para 
la  fabricacion  del  encaje.  Mas  tarde,  sosegada 

la  Francia,  mitigadas  las  pasiones  politicas, 
comienza  a  reaccionar  esa  industria,  y  ya 

en  1834  vuelven  las  fabricas  activamente  a 

funcionar,  y  por  fin  Alenzon  ve  renacer  su 
prosperidad  y  recuperar  su  antigua  pujanza. 

Actualmente  Francia  atiende  a  la  ensenan- 

za  del  encaje,  especialmente  elejecutado  a  la 

aguja,  y  ha  creado  escuelas  deninas  y  talleres 
para  su  perfeccionamiento,  contando  con 
una  notable  escuela  en  Alenzon. 

(T) 
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Este  encaje  es  y  sera  siempre  uno  de  los 

mas  bellos  y  suntuosos  encajes  y  el  mas  fa- 
vorecido  de  las  alias  clases  sociales. 

El  punto  de  Alenzon  se  ha  confundido 

con  los  puntos  de  gasa  flamencos,  a  causa  de 

la  semejanza  de  aspecto  de  su  fondo,  y  de 

los  relieves  que  acentuan  sus  dibujos.  Res- 
pecto  de  su  fabricacion,  es  casi  analoga  en 

ellos:  El  hilo  que  se  emplea  en  el  punto  de 

Alenzon  es,  generalmente,  mas  recio  que  el 

que  se  emplea  para  la  ejecucion  de  los  puntos 

de  gasa,  y  las  mallas  estan  a  punto  de  feston, 
lo  que  le  da  mayor  solidez.  Los  relieves  son 

mas  marcados,  adquiriendo  por  esta  circuns- 
tancia  el  punto  de  Alenzon  cierta  rigidez  que 

no  tienen  los  puntos  de  gasa.  (p.  Q,  R,  s,  T,  u.) 

El  punto  de  Argentan  no  es  un  punto 

nuevo  en  rigor,  es,  simplemente,  una  varie- 
riedad  del  punto  de  Alenzon  de  fabricacion 

menos  complicada.  Se  parece  a  este  ultimo 

por  la  forma  exagonal  del  fondo  y  el  festo- 

neado  que  rodea  a  las  fiores,  de  limpia  ejecu- 
cion; pero  se  distingue,  al  mismo  tiempo,  en 

que  esas  Mores  estan  mas  esplayadas,  acusan 

una  forma  alargada  y  son  de  mas  acentuado 

relieve.  Los  puntos  del  encaje  de  Argentan 

son,  tambien,  mas  grandes  y  trazados  con 

mayor  libertad  y  se  aproxima  al  punto  de 

Venecia,  aplicando  como  este  el  picado  en 
los  trenzados  que  enlazan  los  dibujos. 

Acerca  de  la  epoca  de  fundacion  de  dicha 

manufactura,  ningiin  dato  precise  se  tiene; 

pero  tanto  esta,  como  el  punto  de  Alenzon, 

datan  de  mucho  tiempo,  pudicndo  casi  ase- 
gurarse  que  Jos  productos  de  Argentan  se 

inspiraron  en  los  productos  de  Lonrai.  La 

evolucion  de  este  punto  presenta  contingen- 

cias  analogas  al  punto  de  Alenzon,  pues- 
to  que  desenvolvio  su  industria  en  iguales 

epocas  y  estuvo  sujeto  a  iguales  inlluencias. 

A  principios  del  siglo  xviu  decline  su  im- 

p&rtuncia  y  gracias  a  un  active  comercian- 
te  de  Pa'ns,  Mattheiu  Guyard,  recupero  su 
antiguo  prestigio.  Alcanzo  del  Consejo  Real 
la  debida  autorizacion  para  restablecer  en 

Argenton  su  industria  logrando  el  reconoci- 
miento  de  los  derechosde  losanteriores  indus- 

triales,  empleando  en  su  fabrica  a  seiscientos 
obreros.  Fundo  varias  fabricas  en  los  alrede- 

dores  de  Paris  que  producian  encajes  de  hilo 

bianco  y  de  seda  negra  muy  estimados,  dis- 
tinguiendose  notablemente  en  la  imitacion 

de  los  encajes  de  Inglaterra  y  de  Malinas,  en 

las  cuales  ejecutaba  verdaderas  maravillas 

que  han  puesto  en  aprieto  a  entendidos  espe- 
cialistas  al  preiender  estudiar  y  clasificar 

ejemplares  de  dicha  procedencia. 
La  actividad  del  nuevo  fabricante  y  el 

mejoramiento  de  la  manufactura  merecio  el 

apoyo  de  Luis  XIV,  quien  concedio  la  exen- 
cion  del  alojamiento  militar  y  el  uso  de  las 

armas  reales  en  los  edificios  que  estaban  des- 
tinados  a  la  fabricacion.  El  primer  extremo 

de  este  privilegio  raras  veces  se  concedia. 

Otorgo,  al  propio  tiempo,  una  distincion  es- 
pecial a  Montulay,  notable  dibujante  y  gra- 

bador  de  la  fabrica,  eximiendole  del  pago  de 

impuestos,  salvo  el  de  capitacion,  gracias  con- 
signadas  en  Real  Decreto  de  24  Julio  de  1708. 

CARLOS  DE  BOFARULL. 
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MANUEL  BENEDITO TIPO  SEGOVIANO 

EXPOSICION  DE  PINTURA  ESPANOLA 

SE  ha  celebrado  en  Barcelona,  entre  varias 

mas,  una  exposicion  organizada  por  el 

senor  D.  Justo  Bou;  exposicion  de  pintura 

espanola  en  la  que  figuraban  diversidad  de 

autores  y  tendencias.  Con  los  cuadros  no 

vendidos  aqui,  trata  dicho  senor  de  realizar 

exposiciones  en  otros  paises,  de  lo  que  pue- 
den  salir  beneficiados  nuestros  artistas. 

No  deja  de  ofrecer  algiin  interes  ver,  jun- 
to a  obras  de  produccion  reciente,  aquellas 

que  nacieron  mucho  antes,  con  arreglo  a  un 

espiritu  distinto  del  que,  en  globo,  regula  la 

labor  del  dia.  Por  esto  desperto  cierta  curio- 

sidad  encontrarse,  hace  poco,  con  una  mani- 
festacion  en  la  cual  ocurria  lo  antedicho. 

Junto  a  nombres  ya  aureolados  hace  afios, 

dabase  con  algunos  que  estan  actualmente 

respondiendo  a  un  concepto  de  la  pintura 
castellana  que  tiende  a  buscar  un  punto  de 

apoyo  en  la  tradicion,  en  aquellos  viejos 
maestros  que  impusieron  a  nuestra  pintura 
un  sello  inconfundible. 

Despues  de  haber  pasado  una  epoca  de 

larga  desorientacion,  fue  recobrando  ese  arte 

lo  que  en  pasados  tiempos  constituyo  lo 
substantive  de  ella  en  las  antiguas  escuelas 

espafiolas. 
Pero  no  se  trata  ahora  de  esto,  sino  de 

acompanar  con  unas  lineas  unas  cuantas 

pinturas  que  reproducimos,  de  las  que  for- 
maban  parte  de  la  exposicion  a  que  nos  he- 
mos  referido.  Junto  a  una  obra  de  D.  Anto- 

nio Mufioz  Degrain,  Caceria  en  el  Pardo, 

que  corresponde  a  la  primera  epoca  del  artis- 
ta  y  en  la  cual  tela,  de  solida  construccion, 

echase  de  ver  el  intlujo  que  en  aquel  enton- 

ces  ejercia  D.  Carlos  Haes,  pudo  contemplar- 
se  una  modernisima  del  pintor  vallisoletano 
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D.  Anselmo  Miguel  Nicto,  La  dan^arina 
Tortola  Valencia,  donde  esta  famosa  danza- 

triz  aparece  en  una  actitud  en  ella  familiar. 

Y  con  ambas  pinturas,  la  de  D.  Eugenic 

Hermoso,  Rosa,  ejecutado  con  la  sinceridad 

y  el  respeto  al  natural  que  caracteriza  la  pro- 
duccion  de  ese  autor. 

Contrastando  con  esos  cuadros  ofreciase 

a  la  mirada  el  estudio  de  Cabe^a  de  nino,  del 

pintor  valenciano  D,  Ignacio  Pinazo,  el 

maestro  de  tantos  y  tantos  artistas  de  aquella 

region,  que  en  ese  lienzo  revelaba,  una  vez 

mas,  el  vigor  de  su  labor  pictorica.  En  otro 

aspecto  /Inde- 
cision!, de  don 

Francisco  Pra- 

dilla,  de  quien 
solo  de  vez  en 

cuando  cs  po- 
sible  ver  obras, 

venia  a  recor- 

darnos  los  rui- 
dosos  triunfos 

del  artista  con 

las  composi- 
ciones  de  ca- 
racterhistorico 

tan  en  boga 

hace  unos  lus- 

tros.  La  impre- 
sion  de  color, 

Tipo  segovia- 
no,  de  D.  Ma- 

nuel Benedito, 

a  quien  en 
estas  mismas 

paginas  y  en 
varias  ocasio- 
nes  le  han  sido 

reproducidas 

pinturas,  for- 
maba  parte, 
asimismo,  de 

ese  nutrido  conjunto  de  lienzos  y  de  otras 

de  autores  de  diversas  regiones  espaiiolas. 

Queda  manifestado  el  proposito  de  quien 
rciinio  esas  telas  de  trasladarlas  a  otras  na- 

ciones.  Verdaderamente  ahora  es  un  mo- 

FRANC1SCO  PRADILLA 

mento  propicio,  sobre  todo  en  el  mercado 
americano,  para  nuestros  artistas,  ya  que  a 

estos  cabe  laborar  sin  inquietudes  y  atareados 

andan  no  pocos  paisesen  la  contienda  actual, 

tan  quebrantadora  para  las  artes,  para  que 

a  estas  se  puedan  consagrarcon  aquel  sosiego 

que  rec'aman,  con  aquella  serenidad  que  les 
L-S  necesaria. 

Ese  momento  favorable,  por  circunstan- 
cias  tan  dolorosas,  debe  ser  aprovechado,  ya 

que  reclamaran  los  artistas  espanoles  su  aten- 
cion  sobre  ellos  con  mas  ahinco;  pues  les  es 

dable  concurrir  con  un  contingente  de  obras 

que  demuestre el  estado  del 

arte  pictorico 

espanol,  al  pre- 
senteeninstan- 
tes  de  apogeo. 

Esunaorienta- 

cion  economi- 

ca  para  nues- tros pintores 

especialmente, 

ya  iniciada  an- tes de  la  guerra 

y  que  ahora, 
con  patriotis- 
mo  por  parte 
de  todos,  cabe 

que  diera  re- 
sultados  muy 

positives.  Por lodemasexiste 

en  toda  Ame- 
rica una  inten- 

sa  corriente  de 

simpatia  hacia 

cuanto  proce- de  de  Espana, 

como  para  des- 

quitarla  de  pa- 
sadas  amargu- 

ras;  y  esa  corriente,  si  a  todos  interesa  mante- 

nerla,  quizas  scan  los  artistas  quienes  con  mas 

espiritualidad  pueden  hacer  que  se  manten- 
ga  viva  y  cada  vez  mas  intensa.  Es,  pues,  una 
mision  interesante  la  que  pueden  realizar. 

INDECISI6N 
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ECOS  ARTISTICOS 

SALVADOR  SANPERE  Y  MIQUEL.  —  En  el  mes  de 

septiembre  falleci6  en  Barcelona  ese  ilustre  publi- 
cista,  colaborador  de  MVSEVM  y  uno  de  los  inves- 
tigadores  de  la  Pintura  catalana  medioeval,  para 
esclarecer  la  hlstoria  de  la  cual  no  perdon6  viajes 

ni  rebuscas  penosas  en  los  archivos.  Resultado  de 
ello  fueron  su  libro  Los  Cualrocentislas  catalanes 

y  su  obra  en  publicaci6n  La  Pintura  Medioeval 
catalana.  Su  labor  en  estos  ordenes  de  investiga- 
ci6n  fu6  muy  fecunda  y  provechosa. 

Habia  dado  el  senor  Sanpere  y  Miquel  mul- 
titud  de  conferencias  en  el  Ateneo  de  Madrid  y 

en  el  de  Barcelona.  En  esta  ciudad  dedic6,  po- 
cos  meses  antes  de  morir,  unas  a  Hermen  An- 

glada  Camarasa. 
Con  la  muerte 

del  senor  San- 

pere queda  un 
hueco  dificil  de 
llenar.  Su  labor 

expuestaalarec- 
tificaci6n  consi- 

guiente  en  al- 
gunos  particula- 
res,  a  medida 

que  vaya  hacie'n- dose  luz  en  el 

campo  donde  el 
fu6  preparando 
valiosos  mate- 
riales,  mereceun 
gran  respeto  y  es 
serial  de  losentu- 

siasmos  y  del  es- 
tudiodel  linado. 

HALLAZGO  AR- 

QUEOLOGICO.  — 
En  Trecuanda, 

provinciade  Sie- 
na, ha  sido  des- 

cubierta  una 

tumba  etrusca, 
consistente  en 

una  camara  rec- 

tangular escava- 
da  en  la  roca  y  ro- 
deada  de  bancos 

para  colocar  las 

urnas  conteniendo  las  respectivas  cenizas  del  fina- 
do.  Fueron  cinco  las  urnas  halladas,  todas  del  tipo 
arquitect6nico,  con  cubierta  a  dos  vertientes  y 
front6n,  por  lo  tanto,  en  los  lados.  Cada  una  lleva 

incisa  en  la  tapa  una  inscripcion  etrusca,  en  la  que 
es  dable  leer,  repetido,  el  nombre  gentilicio  Petrus. 

ANSELMO  MIGUEL  NIETO 

iNo  parece  improbable  que  esta  rama  de  la  familia 

Petrus,  establecida  en  el  territorio  de  Chiusi,  guar- 
de  alguna  relaci6n  con  la  gens  Pelronia,  de  Koma. 

UN  CONCURSO  DE  RETRATOS.  —  La  Junta  de  Ico- 

nografia  nacional  ha  anunciado  un  concurso  in- 
teresante.  Tratase  de  premiar  la  mejor  coleccion  de 

retratos  que  se  presente,  de  caudillos,  tratadistas  mi- 
litares,  historiadores  de  empresas  b6!icas  y  poetas 

insignes  que  las  hayan  cantado,  todos  espanoles  y 
del  siglo  xvi,  comprendiendo  no  solo  los  nacidos 

en  ese  siglo,  sino  quienes  florecieron  en  61.  Consi- 
ddranse  incluidos  los  personajesde  reconocida  no- 
loriedad  que,  sin  haber  nacido  en  Espana,  comba- 

tieron  a  su  ser- 

vicio  o  escribie- 
ron  su  Historia. 

El  premio  con- sistiraen  dos  mil 

pesetas,  pudicin- dose  adjudicar 
un  acccsit  de 

quinientas  pese- 
tas. Los  origina- 

les  habran  de 

mandarse  al  se- 
creiario  de  la 

Junta  de  Icono- 
grafia  nacioual 

(Museo  Arqueo- 16gico,  Madrid) 
hasta  el  31  de 
octubre  de  1916. 

Se  previene  que 

las  cedulas  esta- 
ran  dispuestas 

pororden  crono- 16gico  y  habran 
decontenerla  in- 
dicacidn  del  sitio 

donde  se  halla  el 

retrato;  porme- 
nor  este  que  no 
debe  echarse  en 

olvido,  porserdc 
importancia  tal, 

que  el  buen  jui- 
cio  lo  compren- 
dera  enseguida. 

Esta  suerte  de  inventario  iconografico  es  de  inte- 
r6s  histdrico.  Seran  preferidos  aquellos  trabajos 
ilustrados  con  fotograffas,  en  pruebas  sin  pegar. 

INSCRIPCIONES  PUNICAS.  —  El  P.  Chabot  ha  se- 

nalado  la  importancia  que  revisten  las  de  la  colec- 

LA  DANZARINA  T6RTOLA  VALENCIA 
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ci6n  Marchant,  que  posee  el  museo  del  Louvre, 
dando  a  conocer  el  mas  curioso  de  esos  textos  y 

poniendo  de  relieve  el  interns  excepcional  que 
ofrecen  las  representaciones  figuradas  en  dos  otras 

estelas,  en  las  cuales  se  ven  cartagineses  en  ado- 
racidn  ante  un  altar. 

SEPULTURAS  CRISTIANAS.  —  El  P.  Delattre  ha 

descubierto  en  Cartago  varios  enterramientos 

cristianos  muy  interesantes,  especialmente  un  sar- 
c6fago,  de  marmol,  conteniendo  el  cuerpo  de  una 
mujer  cubierta 

de  joyas  de  oro: 
hebillas  de  gran 

tamano  guarne- 
cidasde  diaman- 
tes,  un  collar 

cuajado  de  es- 
meraldas  y  ru- 

bies, pendientes 
de  oro  macizo, 
fibulas,  anillosy 

adornos  de  va- 
riadas  for  mas 

aplicadas  y  cosi- 
das  en  las  telas. 

Tiene  de  par- 
ticular ese  ha- 

llazgoque  las  jo- 
yas estaban  colo- 

cadas  en  orden, 

tal  cual  las  lle- 
vaba  la  difunta. 

UNA  CONVOCA- 
TORIA.  —  La  So- 
ciedad  Real  de 

Napoles  ha  sefia- 
lado,  paraelcon- 
curso  del  ano  de 

1916,  el  siguien- 
te  asunto:  Ra- 

coggliere  e  fom- 
mentare  la  noti- 

t(ie,  che  il  cronis- 
ta  bi^antino  Gio- 

vanni Malala  ci 

tramanda  intor- 
no  ad  alcuni  edi- 

fi\i  e  ad  anti- 

che  opere  d'arte. 
Los  trabajos  habran  de  ser  escritos  en  italiano  o 

latin.  El  plazo  senalado  para  su  admisidn  termi- 
nara  el  dia  31  de  marzo  del  proximo  ano  de  1917. 

HALLAZGO  ARQUEOL6oico.  —  En  Puzol  (Valen- 
cia), al  roturar  parte  de  una  finca,  para  hacer  plan- 

EUGENIO  HERMOSO 

taciones,  los  labradores  nan  encontrado  monedas 

romanas  y  restos  de  personas  y  animales. 
Socavaron  mas  el  sueloy  entoncesencontraron 

unas  grandes  anforas  que  Servian  de  enterramien- 
to,  losetas  de  marmol,  columnas,  asimismo  de 
marmol  algunas,  y  capiteles.  Luego  dieron  con  un 

corredor,  de  muros  ennegrecidos.  Fueron  halla- 
dos,  ademas,  una  a  modo  de  piscina  de  marmol  y 
una  plancha  de  plomo  algo  ovalada,  que  tiene  en 
el  centre  un  tubo  del  mismo  metal.  Estos  descu- 
brimientos  han  despertado  la  curiosidad  de  la 

gente  de  Puzol. 

ULPIANO  F.  CHE- CA.  —  En  Dax 

(Francia),  a  los 
cincuenta  y  cin- 
co  anos  de  edad, 

ha  fallecido  este 

insigne  artista, 

que  habia  naci- do  cerca  de  Ma- 

drid ,  en  Col- menar  de  Oreja, 

donde,  por  su 

expresa  volun- tad,  descansaran 
sus  restos. 

Ese  pintor, 

que  goz6de  gran 
renombre,  pro- 

cedia  de  una  fa- 
milia  humildisi- 

ma,habiendoco- menzado  por 

ejercer  el  oficio 
de  cantero  en  su 

pueblo  natal. 
Vistas  las  condi- 

ciones  que  de- 
mostraba  para  el 
cultivo  del  arte 

que  luego  ejer- ci6,  hubo  quien 

le  facilit6  me- 
dios  para  que  se 

trasladaraen  Ma- 
drid, a  estudiar 

en  la  Escuela 

especial  de  Pin- tura,  Escultura 

y  Grabado,  siendo  sus  maestros  Ferrant  y  Do- 
minguez.  Anos  despuds  era  pensionado  a  Roma. 
Trasladado  mas  tarde  a  Paris,  Iogr6  abrirse  alii 

paso  y  su  estudio  recibi<5  la  visita  de  reyes  y 
pr6ceres.  Entre  otros  lienzos  suyos  recordamos: 
Invasion  de  los  barbaros,  Carrera  de  carros  en  e/ 

ROSA 
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hipodromo  romano,  Un  balcon  andalu^  y  La  ffl 

de  Waterloo.  Tienen  obras  suyas  los  principales  mu- 
seosde  Londres,  Paris,  Nueva  Yorky  Buenos  Aires. 

UN  DONATIVO  ESPLENDIDO.  —  Lo  constituye  el 
hecho  a  la  Direccidn  general  de  Bellas  Artes,  de 

Italia,  por  el  principe  Fabricio  Ruffo  de  Bagnara. 
Integran  el  donativo  objetos  de  arte  decorative  e 

abrio  un  concurso  para  elegir  los  mejores  trabajos 

que  se  presentaran  para  ilustrar  y  editar  la  novela 
de  Cervantes  Rinconete  y  Cortadillo.  Han  sido 
premiados  dos  dibujos  a  la  pluma  de  D.  Angel 
Diaz  Huertas  y  una  plana  en  color  de  D.  Rafael 
de  Penagos. 

La  edicidn  del  libro  se  otorga  a  D.  Angel  Alcoy- 
Se  declara  desierto  el  concurso  de  la  medalla. 

ANTONIO 
MUNOZ  DEGRAIN 

CACERI'A 

EN  EL  PARDO 

historico  o  anecd6tico  y  una  selecta  colecci6n  de 

pinturas,  ame'n  de  unos  diez  mil  ciento  sesenta  y 
seis  volumenes,  valorados  en  cincuenta  y  cuatro 
mil  liras. 

Entre  las  cuadros  figura  Las  visperas  sicilianas, 
de  Huyes,  el  predecesor  y  maestro  de  Cremona  en 
Milan.  En  conjunto  se  estima  que  el  valor  de  lo 
donado  asciende  a  quinientas  cincuenta  y  tres  mil 
ochocientas  ochenta  liras. 

NECROLOGICA.  —  En  New- York  ha  muerto  el 

escultor  T.  Waldo  Story,  nacido  en  Roma,  habien- 
do  abandonado  Italia  en  1908.  Su  padre  fu&  el 
poeta  y  escultor  William  Wertmore  Story. 

FALLO  DE  UN  CONCURSO.  —  La  seccion  de  Arte 
decorative  del  Cfrculo  de  Bellas  Artes,  de  Madrid, 

PINTURAS  DE  GOZZOLI.  —  En  el  Museo  metro- 

politano,  de  New  York  ban  estado  expuestas  cua- 
tro obras  de  Benozzo  Gozzoli. 

MUERTE  DE  UN  ARQUE6LOGO  SUIZO.  —  Ha  falleCl- 

do,  a  la  edad  de  71  afios,  el  arque61ogo  Dr.  Jacobo 
Nuesch,  quien  era  profesor  de  una  escuela  de 
Schaffhouse. 

Sus  in 'estigaciones  fueron  realizadas  con  gran 

m£todo,  y  dieron  gran  resultado  para  el  conoci- 
miento  de  las  condiciones  geologicas  y  paleonto- 
16gicas  de  la  edad  del  reno. 

COLECCION  PRE-BOMANA.  —  El  Museo  Arqueo- 
16gico,  de  Madrid,  ha  sido  aumentado  en  sus  co- 
lecciones  con  una  pre-romana,  adquirida  por  la 
cantidad  de  iS.ooo  pesetas,  a  D.  Ricardo  Moreras. 
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PARA  EL  MUSEO  DE  BRERA.  —  El  gobierno  ita- 
liano  ha  adquirido  por  tres  mil  trescientas  libras, 
con  destino  a  la  Pinacoteca  de  Brera,  el  cuadro  de 

Donate  Mazzolini,  representative  dela  Resurrection 
de  La\aro.  Habia  pertenecido  a  la  coleccibn  Crespi. 

UN  CARTEL.  —  El  que  reproducimos,  original 
del  joven  artista  senor  Rigol,  ha  sido  premiado 

por  el  Circulo  Artistico  de  Barcelona,  para  anun- 
ciar  el  baile  que  prepara  con  ocasi6n  del  pr6ximo 
Carnaval.  Es  un 

cartel  que  se  dis- 
tingue porlaele- 

gancia  que  en  el 
domina  y  por  su 
colorido  de  sua- 

ve armonia. 

UNA   CONFEREN- 
CIA.  —  En  el  Ate- 
neo  de    Madrid 
ha  dado  unadon 

Vicente  Lampe1- 
rez  y  Romea,  la 
cual  ha  versado 

acerca  del  si- 

guiente  asunto: 

«AIgo  sobre  geo- 

grafia  de  la  ar- 
quitecturabarro- 
ca  en  Espana». 

Manifest^  el 

conferenciante 

que  cabe   apre- 
ciar  cuatro  gru- 
pos,    deflnidos , 
entre  otros  me- 
nos  caracteriza- 

dos.  Compren- 
denlasCastillas, 

Andalucia,  Le- 
vante  y  Galicia. 

Madrid  es  el  centro  de  uno  de  ellos  y  con  61  Sala- 
manca. El  barroco  castellano  se  particulariza  por 

lo  grueso  y  por  correrse  a  todo,  lanzandose  a  los 

efectos  mas  atrevidos.  El  transparente  de  la  cate- 

dral  toledana,  obra  de  Narciso  Tome',  es  un  sin- 
gular ejemplo  de  ello.  Sevilla  y  Granada  son  los 

focos  de  importancia  correspondientes  a  Andalu- 
cia, donde  tal  estilo  tiene  una  mesura  que  con- 

trasta  con  el  castellano.  El  barroco  de  sello  sevi- 

llano  se  propaga  a  Mdjico,  lo  que  se  explica  por  el 
comercio  que  aquella  ciudad  sostenia  con  las  In- 
dias.  Esta  corriente  de  la  metr6poli  unese  con  ele- 
mentos  autoctonos  en  Mexico,  donde  son  imitadas 

las  catedrales  de  Granada  y  Malaga.  El  grupo  le- 
vantino  comprende  a  Cataluna,  Valencia  y  Mur- 

cia.  En  la  primera  el  esgrafiado  toma  gran  desen- 
volvimiento  y  un  sentido  particular,  y  no  es  inde- 

pendiente,  a  juicio  del  senor  Lampe'rez,  de  la  tra- dici6n  castellana.  De  Valencia  es  fuerza  senalar  la 

casa  del  Marquees  de  Dos  Aguas  y  los  Santos  Jua- 
nes;  de  Murcia,  la  fachada  de  la  catedral,  de  Jai- 

me Bort.  Es  Santiago  de  Compostela  el  otro  cen- 
tro. De  alii  hay  que  mencionar  las  iglesias  de  San 

Francisco  y  de  Santa  Clara,  de  Sim6n  Rodriguez; 

el  retablo  de  San  Martin,  y  la  fachada  de  la  ca- 
tedral, debida  a 

Casas  y  Novoa. 
Las  soluciones 
de  barroquismo 

seagotaronenlas 

postrimerias  del siglo  xvui,  que 

cedi6  el  paso  al 
neo-clasicismo. 

ACADEMIA  DE  LA 

HlSTORIA.     En 

una  de  las  sesio- 

nes  ha  presenta- 

do  el  acade'mico 
don  Jose'  Ram6n 
Mdlida  un  ejem- 

plar  delasegun- 
da  parte  del  ca- 
talogo  del  Mu- 
seo  de  Repro- 
ducciones  artis- ticas  de  Madrid, 

que  acaba  de  ser 

publicado. 

PREMIO  A  UN  AR- 

QUE6LOGO. —  Ha sido  concedida 

al  eminente  ar- 

quedlogo  trance's 
Emilio  Cartai- 

Ihac,  la  medalla  Prestwich.  La  Sociedad  geolbgica 

de  Londres,  -al  otorgarla,  ha  querido  asi  recom- 
pensar  las  multiples  investigaciones  hechas  por  el 
autor  de  tanto  y  tanto  trabajo  relacionado  con  la 

prehisioria. El  nombre  del  senor  Cartailhac  es  lo  suficiente 

conocido  y  respetado  entre  nosotros,  para  que  se 
juzgue  cuan  justa  es  la  distincidn  de  que  se  le 
acaba  de  hacer  objeto  por  parte  de  la  mencionada 
entidad  londinense. 

Los  trabajos  que  ha  realizado  vinieron  contri- 
buyendo  a  esclarecer  cuanto  se  relaciona  con  la 

prehistoria,  la  cual  le  debe  no  poca  luz.  La  auto- 
ridad  del  senor  Cartailhac  es  mucha  en  tal  parti- 

cular y  universalmente  acatada. 

CARTEL 
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PUERTA  REAL 

MONASTERIO  DE  POBLET  <•> 

EL  fundador  del  Monasterio  cisterciense 

de  Poblet  fue  Ramon  Berenguer  IV, 

conde  de  Barcelona  y  de  Provenza  y  principe 

soberano  del  Reino  de  Aragon.  Hizo,  al  efec- 
to,  donacion,  al  abad  Sancho  de  Fontfroide, 

junto  a  Narbona,  del  Hortus  de  Poblet,  en 

18  de  Enero  de  1149.  Las  leyendas  del  pais 

suponen  la  existencia  anterior  de  un  anaco- 
reta  del  mismo  nombre  local. 

Segiin  una  donacion  de  los  vizcondes  de 

Cardona,  datada  en  6  de  Mayo  de  n5i, 

vivian  ya  los  monjes  en  esta  localidad,  y  bajo 

el  gobierno  del  abad  Esteban  recibian  lacon- 

(i)  Dada  la  importancia  que  reviste  el  texto  escrito  para  el 

tomito  consagrado  a  Poblet,  de  la  colecci6n  El  Arte  en  Espa- 
na,  por  el  ilustre  arquitecto  y  Director  de  la  Escuela  Superior 
de  Arquitectura,  1).  Luis  Domenech  y  Montaner,  publicamos 
con  gusto  un  resumen  de  dicho  trabajo. 

firmacion  de  sus  propiedades  de  Ramon  Be- 

renguer IV  a  18  de  Agosto  de  ii5i.  La  insta- 
lacion  de  la  comunidad,  en  el  Monasterio,  se 

celebraba  en  el  convento  como  hecha  el  7  de 

Septiembre  de  1 163  bajo  el  gobierno  del  abad 
Guerao. 

EMPLAZAMIENTO.  —  Se  encuentra  Poblet 

remontando  el  curso  del  Francoli  y  la  Via 

general  romana  que  de  Tarragona  conducia 

a  Lerida.  Es  el  camino  seguido  por  la  Re- 
conquista  del  siglo  xn,  casi  paralelo  al  actual 

ferrocarril  que  pasa  por  Montblanch,  a  ocho 
kilometres  del  Monasterio,  y  por  la  Espluga, 
a  tres  kilometres. 

ORGANIZACION  GENERAL.  —  Poblet  es  el 

ejemplo  completo  de  las  mas  grandes  insti- 
tuciones  del  Cister;  el  P.  Manrique,  histo- 

IQI4-I5.  IV.  N.°  10. 
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riador  general  de  la  Orden,  decia  de  el:  Po- 
pulclum...  toto  orbc  Christiana  nulli  secundum . 

Va  unida  a  lai 

fundacion  reli- 

giosa   de   Poblet 
la  ideadecultivo 

ejemplar  de  una 
nueva  zona  del 

Estado  en  forma- 

cion.  Las  propie- 
dades anejas  son 

granjas ,  agrico- 
las  y  forestales, 

grangia; — dirigi- 
das  cada  una  por 

un  monje  con  la 

«familia»  corres- 

pondientedecon- 
versos  o  legos  y 

mozos  de  labran- 

za,  guardas  rura- 
les,  etc.:  —  la  Pena,  de  aguas  abundantes  y 
delicioso  lugar  de  retiro,  y  la  de  Castellfollit. 

ENTRADA  DEL  LABAVO  DESDE  EL  CLAUSTRO 

que  guardaban  y  explotaban  un  dilatado  y 
hermoso  bosque.  En  la  parte  mas  baja,  las 

granjas  de  Mil- manda,  de  Riu- 

dabella  y  Media- 
na,  rodeadas  de 

vinedos  y  cam- 
pos  de  labranza, 
huertos  y  pastes. 

En  todas  las  ciu- 

dadesy  poblacio- 
nes  importantes 
de  Cataluna  tuvo 
Poblet  casas  y 

propiedades,  y 
derechos,  como 

el  de  pastoreo  en 

los  estados  rea- 

les,  y  participa- 
cion  en  las  ex- 

PLANTA 

plotaciones,  des- de  las  salinas  de  Cardona  a  las  pesquerfas  de 

Ampurias.  Cada  conquista  senala  a  Poblet 
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una  filial:  Piedra,  en  Aragon;  Benifassa,  en 

el  punto  de  union  de  sus  tres  reinos  o  Esta- 
dos;  la  Real,  en  Mallorca;  el  Priorato  de  San 

Vicente,  en  Valencia;  el  de  Nazaret,  en  Bar- 

celona; el  del  Tallat,  en  la  divisoria  de  Ta- 
rragona y  Lerida.  Tiene  senorios  de  gran 

magnate:  el  Castillo  y  villa  de  Verdu,  por 

ejemplo;  y  el  de  Menargues,  que  fueron  de 
las  casas  casi  reales  de  Cervera  y  de  Urgel... 

La  enumeracion  de  las  granjas,  dere- 

chos  y  senorios  de  Poblet,  en  los  reconoci- 
mientos  de  propiedades  hechos  por  Jaime  I, 

ano  1222,  y  el  Papa  Honorio  III,  ano  1220, 

ocuparia  paginas  enteras.  Los  abades  de  Po- 
blet ejercen  no  s61o  jurisdiccion  sobre  sus 

filiales  y  senorios:  suelen  ser  Vicarios  gene- 
rales  del  Cister  en  los  reinos  de  Aragon  y  de 

Navarra;  tienen  primer  lugar  en  las  Cortes 

de  Cataluna;  obtienen  repetidamente  el  cargo 

de  Diputado  en  la  Generalidad,  que  venia  a 

ser  como  minis- 

tro ;  por  conce- 
sion  de  Pedro  IV, 

los  abades  de  Po- 

blet o  sus  delega- 

dos  monjes  des- 
empenan  el  alto 

cargo  de  Limos- 
nero  real  en  la 

Corte  y  acompa- 
nan  al  Rey  dentro 

y  fuera  de  sus  Es- 
tados,  en  sus  em- 

presas  y  conquis- 
tas,  como  a  Al- 

fonso V  en  la  de 

Napoles,  y  a  me- 
nudosonsuscon- 

sejeros  y  embaja- 
dores  politicos;  el 

monje  archivero 
del  Monasterio 

tiene,  por  conce- 
sion  de  Pedro  II  el  Catolico,  atribucion  de 

notario  real;  el  abad  y  sus  monjes  estaban 

relevados  de  jurar  en  causas  y  pleitos,  debian 

ser  creidos  bajo  palabra  desde  la  concesion 

de  Alfonso  II.  En  todos  los  castillos,  villas  y 

CON  INSCRIPCI^N  DE 

lugares  del  Monasterio  se  podia  alzar  la  ban- 

dera  real,  como  signo  de  proteccion  del  so- 
berano,  por  voluntad  y  mandate  expreso  de 
Jaime  el  Conquistador,  ano  1222. 

Disposici6N  GENERAL.  —  Poblet  reunia  en 

su  recinto  «todas  las  cosas  necesarias»  depen- 
dencias  y  oficios  «para  que  los  monjes  no 
hubiesen  de  salir  de  el».  Era  una  verdadera 

poblacion,  organismo  tan  complete  como  el 
de  los  monasterios  cabeza  de  la  Orden,  el 

mismo  Citeaux  o  Clairvaux  el  de  San  Ber- 
nardo. 

Viene  a  formar  su  construction  tres  vastos 

recintos,  con  unas  puertas  sucesivas  de  co- 
municacion. 

Encerraba  el  primer  recinto  una  calle  con 
habitaciones  de  labradores,  obreros,  guardas 

y  conversos,  para  los  trabajos  del  Monasterio 

y  sus  posesiones;  y  un  pozo  abundante,  abre- 
vaderos  y  conducciones,  todo  de  piedra. 

Al  fondo  de  una 

alameda  se  levan- 
ta  la  PUERTA  DORA- 

DA  del  segundo  re- 
cinto. Es  obra  de 

los  abades  Delga- 
do  y  Payo  Coello, 
anos  1480  -  1499. 

Se  supone  termi- 
nada  en  1493, 

cuando  se  recibio 

en  ella  a  los  Re- 

yes Catolicos,  Fer- nando e  Isabel,  a 

sus  hijos  el  infan- 
te Juan  y  las  in- 

fantas Juana,  Isa- 
bel y  Catalina, 

que  fueron  luego 
reinas  de  Espana, 

Portugal  e  Ingla- 

terra,  y  a  los  in- fantes con  vertidos 

Juan  y  Fernando,  hijos  del  rey  de  Gra- 
nada. Se  doro  el  chapeado  de  la  puerta 

en  1564,  cuando  por  vez  primera  vino  Feli- 
pe II  a  celebrar  la  Semana  Santa  en  Poblet. 

La  CAPILLA  DE  SAN  JORGE,  a  la  derecha  de 

TIMBRE  DE  LA  PUERTA  REAL 

LA  OBRA  DE  PEDRO  IV 
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la  puerta,  es  obra  de  Alfonso  V  y  del  abad 

Conill,  ano  1462,  y  esta  dedicada  a  la  Virgen 

del  Rosario,  San  Miguel  y  San  Jorge,  «pro- 
tectores»del  Rey  en  la  conquista  de  Napoles, 

quien  la  doto  de  riquisimos  ornamentos. 
El  SEGUNDO  RECINTO  contienc,  en  una 

gran  plaza  irregular  y  al  norte,  la  CAPILLA 

donde  oraban  los  recien  llegados,  construc- 
cion  primitiva  de  Ramon  Berenguer  IV;  en 

ella  se  hallo  la  antigua  Virgen  dicha  de  los 

Cipreses;  en  1261  fue  dedicada  a  Santa  Cata- 
lina.  Entre  la  capilla  y  la  puerta  dorada  se 

ven:  la  puerta  de  la  BOLSERIA  con  escudete 

del  abad  Payo  Coello,  anos  1480-1498,  y  las 
dependencias,  en  ruinas,  del  HOSPITAL  DE 

POBRES,  construido  en  un  principio  con  do- 
nativos  de  Bernardo  de  Granyena,  ano  1207. 

Al  Sur  de  la  plaza  hay  la  HOSPEDERI'A  y  el 
antiguo  PALACIO  ABACIAL,  derribados  en  su 

MENSULAS  DEL  GRAN  DORMITORIO 

mayor  parte;  quedan  restos  del  Salon  de 
Arcos  donde  se  alojaron  centenares  de  damas 

del  sequito  de  Isabel  la  Catolica,  segiin  rela- 
cion  contemporanea.  Mas  apartado,  tambien 
al  Sur,  se  encuentra  el  PALACIO  MODERNO 

ABACIAL,  construction,  no  terminada,  del 

Abad  Oliver,  anos  1583-1598,  con  su  largo 
corredor  de  comunicacion  con  la  Clausura, 

a  traves  del  huerto,  obra  del  abad  Genover, 
ano  1732. 

La  fortification  de  cuatro  frentes  que 

cierra  la  CLAUSURA  la  dispuso  Pedro  IV,  la 

dirigio  su  lugarteniente  Fr.  Guillen  de  Gui- 

mera  y  la  construyo  el  abad  Guillen  de  Agu- 

116,  anos  1367-1382,  para  Custodia  dc  las  osa- 
menlas  de  los  mas  gloriosos  reyes  que  jamas 

fueron  de  la  casade  Aragon.  La  PUERTA  REAL 

de  la  Clausura  es  pieza  completa  de  arte  mi- 
litar  del  siglo  xiv.  En  la  clave  de  la  puerta, 
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vese  el  escudo  y,  a  los  lados,  unos  timbres 
reales;  en  uno,  conservado,  se  lee  en  latin, 
en  caracteres  pequenos,  abreviados:  Esta  obra 
comen^p  en 
tiempo  de 
Pedro  (IV) 

ReydeAra- 
gon.  En  lo 
alto  alter- 
nan    escu- 
detes  reales 

y  del  abad      ̂  

a 
l;Vcv 

Agullo. 
Las  DE- 

PENDENCIAS 

CLAUSTRA- 
LES  y  la 
IGLESIA  MA- 

YOR fueron 
trazadas  en 

los  reina- 
dos  de  Ra-  POBLET 
m 6 n  Be- 
renguer  IV  y  Alfonso  II  y  su  plan  romanico 
fue  seguido  en  la  construccion  de  mediados 
del  siglo, 
xn  hasta 

principles 
delxiv. Le- 

go Alfon- 
so II  a  Po- 

blet,  ano 

i  i94,cuan- 
tiosos  bie- 
n  e  s  ,  s  u 
cuerpo  y 
su  corona 

real  y  le 
consagro 
s  u  h  i  j  o 

Fernan- 
d  o  ,  q  u  e 
fue  des- 

pues  el  ce- lebre  abad 

de  Monte  Aragon.  Los  magnates  hacian  do- 
naciones  al  Monasterio ,  llamabanse  de  su 

hermandad  o  profesaban  monjes,  como  Pe- 

dro  de  Queralt  y  Jorre  de  Rocaberti,  y  mu- 
chos  elegian  en  el  sepultura;  constituyendo 
alii  Panteon  nacional  las  casas  nobles  de  Ur- 

gel,  Cabre- ra, Monca- 

da,  Cerve- 
ra.  Angle- sola,  Pons 

de  Ribe- lles,  Jorba 

y  Alcarraz, Boixadors, 
Granyena, 

Puigvert, 

OALERI'A  SUR  DEL  CLAUSTRO 

POBLET 

heraldica 

primitiva de  algunas 

de  estas  ca- sas puede 
estudiarse 

en  sus  hu- 
mildes  sepulcros,  sencillas  cajas  de  piedra, 
sin  inscripcion  las  mas,  puestas  en  el  suelo, 

arrimadas 

al  pa  ra- 
mento  ex- teriordela 

iglesia,  o al  murode 
clausura, 

en  el  ce- menterio 
de  monjes 

y  conver- ses: asi  es- 

tan  toda- via  la  del 

GranCon- destable Moncada, 

de  los  Cer- 

vera,  Que- ralt...o  en 

tierra  liana,  sin  serial  alguna,  en  las  capillas 

de  la  iglesia,  como  las  de  la  Real  casa  de  Ur- 
gel.  Mas  tarde,  en  las  paredes  de  la  Galilea  y 

SALA  CAPITULAR 
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del  Claustro,  se  erigieron  otras:  las  de  las  casas 

Anglesola,  Cervera,  Pons,  Urgel,  Guimera, 

Jorba,  Timor,  Cabrera,  Rocafort,  Alanya, 

Copons,  Vall-llebrera... 
La  presencia  repetida  del  abad  Vidal,  de 

Fontfroide,  en  Poblet,  anos  u66y  1177,  no 

debio  ser  extrana  al  plan  de  construccion  de 

la  Iglesia  de  su  filial,  influencia  legitimada 

por  la  soberania  de  Alfonso  II  en  Provenza  y 
Estados  vecinos.  Donativos  de  a  fines  del  si- 

glo xn  indican  el  culto  establecido  en  la  Igle- 
sia de  Poblet;  reditos  aplicados  a  ornamentos 

del  altar,  ano  1191;  senalamiento  real  de 

quintal  y  medio  de  cera  cada  ano  para  ilu- 
minarlo,  ano  1193... 

A  ultimos  del  siglo  xm  y  principios  del  xiv 

debio  construirse  la  Galilea  de  la  Iglesia  y 

abrir  el  roseton  que  inunda  de  luz  la  nave 

central;  hacia  1330  el  abad  Copons  recons- 
truyo  las  bovedas  de  cruceria  del  colateral 

Sur  y  las  siete  capillas  anejas;  luego  comenzo 
la  construccion  de  un  finisimo  CIMBORIO;  la 

peste  de  1348,  que  casi  extinguio  el  Conven- 
to,  debio  interrumpir  esta  obra  no  acabada. 

El  apogeo  de  la  obra  constructiva  claus- 
tral  de  Poblet  es  del  reinado  de  Jaime  I  el 

Conquistador,  gran  devoto  del  Monasterio 

que  acudia  al  mismo  con  ofrendas  continuas 

y  personalmente  a  pedir  consejo  a  sus  monjes 

y  proteccion  a  Santa  Maria  en  sus  empresas 
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de  conquista.  Constan  sus  donaciones:  espe- 
cial para  la  obra  del  claustro  en  dinero,  ano 

1226,  y  en  tierras  y  propiedades  de  rentas,  y 

la  prodigalidad  de  legados,  con  su  cuerpo, 

insignias  reales,  altares,  reliquias  y  senorios 

varies,  cuyos  legados  sus  sucesores  no  cum- 
plieron  estrictamente.  Era  monje  de  Poblet, 

en  su  vejez,  el  tutor  y  consejero  mayor  del 

Rey,  el  guerrero  y  hombre  de  Estado  Guillen 

de  Cervera,  a  quien  cita  con  respeto  el  Con- 
quistador en  su  Cronica  y  en  documentos  de 

alta  politica,  y  fueron  activos  abades  de  Po- 
blet, por  estos  tiempos,  otros  individuos  de 

esta  familia,  especialmente  Ramon  de  Cer- 
vera, anos  1224-1229. 

PALACIO  y  CAMARAS  REALES.  —  No  tuvie- 

ron  en  un  principio  las  dependencias  claus- 
trales  pisos  superiores;  el  abad  Copons,  anos 

1316-1348,  construyo  las  estancias  altas  del 
angulo  noroeste.  A  principios  del  siglo  xv  se 

unieron  a  ellas  las  magestuosas  construccio- 
nes,  no  terminadas,  del  PALACIO  REAL,  que 

corren  a  lo  largo  de  las  azoteas  de  la  galeria, 

a  poniente  del  claustro,  sobre  la  nave  de  los 

lagares  y  la  Galilea,  al  pie  de  la  Iglesia.  Es 
esta  construccion  del  rey  Martin;  quien,  a  tal 

etecto,  consigno,  en  1397,  las  decimas  que 

debia  pagarle  Poblet.  Debe  ser  trabajo  del 

magistcr  domorum  Berges,  a  quien  el  sobera- 

no  escribia,  a  4  de  Noviembre  de  1402,  enca- 
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reciendole  que  terminara  la  obra  de  nostres 

cambres  que  aqui  jets. 
Habia,  en  el  Monasterio,  otras  CAMARAS 

REALES  anteriores.  Hallanse  en  el  fondo  de  la 

clausura,  adjuntas  al  muro  Este,  entre  el  y  la 

enfermeria  primitiva  y  capilla  de  San  Este- 
ban:  abren  sus  ventanas  sobre  el  antiguo 

verger  major:  Por  los  anos  1381  y  1382  escri- 
bia  Pedro  IV  al  abad  Guillen  de  Agullo  muy 

complacido  de  que  anadiese  a  las  viejas  es- 
tancias  otra  bella  cambra  y  que  avanzara,  a 

.  continuacion,  las  construcciones  de  las  gran- 
des  salas  de  los  arcos,  baja  y  alta,  existentes 

hoy  en  ruina.  Vivian  libremente  los  Reyes 

en  estas  estancias  o  en  las  del  abad  y  usa- 

ban,  en  ciertos  casos,  de  las  propias  depen- 
dencias  claustra- 
les:  asi  vemos  a 

la  reina  Maria  de 

Navarra ,  prime- 

ra  esposa  de  Pe- 
dro IV,  recien  pa- 

rida  en  Poblet, 

bajar  a  comer  al 
refectorio  de  los 

monjes;  a  Isabel 
la  Catolica  alojar 
a  los  centenares 

de  damas  nobles 

de  su  sequito  en 

la  gran  sala  aba- 
cial,  y  a  Felipe  II 
haciendo  la  cere- 
moniadelavarlos 

pies  y  dar  de  co- 
mer a  los  pobres 

en  el  mismo  re- 
fectorio. 

LaS  TUMBAS  REA- 

LES. —  Pedro  IV 

hizo  del  Monas- 

terio una  institu-       pQBLEr 
cion  real  y  de  su 

Iglesia  panteon  fastuoso  para  los  Reyes  de  la 
Casa  de  Aragon.  En  un  principle,  con  el 

maestro  Eloy,  de  Barcelona,  ano  1359,  trato 

de  construir  cuatro  sepulcros  con  paso  inter- 
medio  bajo  los  arcos  del  crucero;  pero  no 

hallando  espacio  para  ello,  se  ideo,   hacia 

1370,  la   construccion   de  arcos   escarzanos 
bajo  los  laterales  del  mismo  crucero,  dejando 

libre  paso  inferior  y  montando  encima  hasta 

seis  sepulcros  reales,  tres  a  cada  lado,  con  es- 
tatuas  yacentes  de  alabastro  policromado  y 
grandes  doseles  de  madera  con   pinaculos  y 

hastiales,  calados,  dorados  y  policromados, 

con  sus  bovedillas  interiores  de  fondo  azul  y 
estrellas  de  oro.  Encargose  la  ejecucion,  en 

1371,  al  maestro  imaginero  de  Lerida  Jaime 

Castalls,  quien,  con  un  su  esclavo,  debia  tra- 
bajar  todavia  en  Poblet  hacia  el  1377  segiin 

cartas  del  Rey  al  abad  Guillen  de  Agullo.  La 

ejecucion  de  los  doseletes  la  contrato  el  abad 
con    el    carpintero,    de    Vimbodi,    Bernardo 

Teixidor.en  1382, 

por  plazo  de  cua- 
tro anos;  pero  co- 

mo  el  Rey  murio 

en  los  primeros 

diasdel  1 387^  do- 
seletes y  sepulcros 

se  debian  dorar  y 

policromarluego, 
es  probable  que 
no  viera  la  obra 

terminada.  Que- 
do  reducida  esta, 

entonces,  a  tres 

sepulcros:  los  de 

los  reyes  Alfon- 
so II  y  Jaime  I  el 

Conquistador  y  el 
de  Pedro  IV  con 

sus  tres  esposas 
Maria  de  Navarra, 

Leonor  de  Portu- 

gal y  Leonor  de 
Sicilia.  Asu  tiem- 

po  se  anadieron 
los  tres  sepulcros 

restantes.que  fue- 
ron  el  de  Juan  I  y  sus  dos  esposas  Matha  de 

Armagnac  y  Violante  de  Bar;  este  ultimo  lo 

mando  hacer  el  mismo  Rey  y  estaba  termina- 
do  en  1397;  el  de  Fernando  I  de  Antequera, 
en  el  cual  dicen  trabajaba,  el  ano  de  1442, 
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un  escultor:  Pedro  Oiler;  y  el  de  Juan  II  y  su 

segunda  esposa  Juana  Enriquez,  que  mando 

construir  su  hijo  Fernando  el  Cato- 
lico,  siendo  maestro  de  estos  reales 

sepulcros  Egidio  Morlan  o  Morla  en 

el  ano  de  1499,  cuando  se  verificaron 
los  sepelios. 

A  los  infantes  de  la  casa  real  de 

Aragon  se  destinaron  multitud  de 

sencillos  sarcofagos  de  piedra,  y  algu- 
no  monumental,  como  el  de  la  infan- 

ta Juana,  condesa  de  Ampurias,  hija 
de  Pedro  IV.  Pero  los  mas  de  ellos  no 

hallaron  lugar  ni  tumba  definitiva  y 

los  ataiides,  que  quedaban  a  la  vista, 
bajo  los  arcos,  eran  cubiertos,  en  dias 

de  solemnidad,  por  tapices  de  grana 

con  senales  de  la  casa  de  Segorbe.  Por 

fin  los  duques  de  esta  casa,  que  se  hi- 
cieron  protectores  de  Poblet  en  tiem- 
pos  de  decadencia,  dispusieron  cerrar 

los  espacios  bajo  los  arcos  con  los  es- 
cudos,  bajo  relieves  y  cariatides  de 

alabastro,  cuyos  restos  se  ven  alii  to- 
davia,  dejando,  en  el  centro  del  vano, 

paso  con  puertas  de  bronce.  Labra- 
ron  estos  relieves  los  escultores  de 

Manresa  Juan  y  Francisco  Grau,  por 

losanosde  16606  1662;  y  luego  Pedro 

Antonio  de  Aragon, 

virrey  de  Napoles, 
de  la  misma  casa  de 

Segorbe,  logro  traer 
de  aquella  ciudad 

los  restos  de  Alfon- 
so V  e  hizo  labrar, 

al  pie  de  los  pilares 

del  crucero,  inme- 
diatos  a  los  sepul- 

cros antiguos,  otros 

dos:  el  primero  para 
el  rey  Alfonso,  y  el 

otro  para  el  Infante 
Enrique,  origen  de 
su  casa  ducal,  ano 

1670.  Pedro  de  Ara- 
gon regalo  a  Poblet su  libreria. 

La  dfcsiruccion  de  1835  y  las  depredaciones  de 
los  afios  de  abandono  se  hicieron  sentirsobre 
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las  tumbas  reales;  casi  nada  quedo  de  ellas: 

fragmentos  triturados  fueron  recogidos,  en 

parte,  en  el  Museo  de  Tarragona,  otros  se  han 
reunido  en  las  mismas  ruinas,  alguno  se  halla 

en  el  Museo  del  Louvre,  algun  otro  en  Ma- 

drid...; los  mas,  disperses  o  perdidos.  Que- 
dan  dibujos  y  grabados  de  las  tumbas  reales 

en  obras  del  si- 

glo  xvin.  Del  Via- 
ge  de  Labor  de  es 
el  mas  conocido  y 

copiado.  Los  res- 
tos  de  loscuerpos 

fueron  traslada- 
dos  a  la  Catedral 

de  Tarragona. 
LA  SACRISTIA 

NUEVA  Y  SUS  TESO- 
ROS.  —  Comenzo 
su  construccion 

el  abad  Genover, 

ano  1732.  Mas  no- 
tables que  la  obra 

eran  los  tesoros 

de  joyeria  y  ropas 

queguardaba  tan 

gran  espacio.  En 
lostestamentosde 

los  so'beranos  de 
Aragon  se  hallan 
continues  legados 

regios  para  Po- 
blet:  desde  la  co- 

rona de  Alfon-  POBLET 

so  II,  la  vajilla  y 

joyas  de  la  capilla  de  Jaime  1  el  Conquista- 
dor, hasta  el  ornamento  y  brocado  raso  Car- 

mesi  y  el  de  Damasco  bianco  alcarchofado  de 

Fernando  el  Catolico.  Labraron  manos  rea- 

les algunos  de  sus  ternos,  tal  era  el  regalado 

en  1493  por  Isabel  la  Catolica,  que  la  Reina 
con  sus  Damas  habia  bordado  parte  durante 
el  sitio  de  Granada. 

DECADENCIA  Y  DESTRUCTION  DEL  CONVENTO. 

—  Extinguida  la  Casa  Real  de  Aragon,  y 
apartados  de  estos  dominios  los  Reyes  de 
Espana,  comenzo  la  decadencia  constructiva 

del  Real  Monasterio.  Algunos  abades  inten- 

taron  obras  en  estilo  del  Renacimiento.  El 

abad  Caixal,  anos  1526-1531,  labro  el  retablo 

mayor  a  la  Romana,  contratado  con  el  escul- 
tor  Forment.  Esta  obra  contribuyo  a  que  se 

le  sublevaran  los  monjes  y  fuera  condenado 

a  reclusion  perpetua,  por  dilapidacion  y  falta 

de  observancia.  El  abad  Guimera,  anos  1564- 
1583,  reconstruyo 

el  coro  y  labro  el 
correcto  altar  del 

Santo  Sepulcro 
en  la  Galilea,  y  el 

abad  Oliver,  anos 

1583-1598,  co- 
menzo el  nuevo 

Palacio  abacial, 

sinterminarlona- 
die  despues:  son 

las  ultimas  mani- 
festaciones  de  arte 

arquitectonico  en 

Poblet.  Las  cons- 
trucciones  poste- 
riores  de  los  si- 

glos  xvn  y  xvin 
fueron  de  grosera 
albaiiileria  y  de 

destruction  de  las 

artisticas  estruc- 
turas  anteriores; 

la  influencia  so- 

cial y  politica  del 
conventodecrecio 

rapidamente  y  la 

expropiaci6n  de 
los  dominios  religiosos  fueplanteada.  En  1822 

pusieronse  a  la  venta  las  propiedades  de  Po- 

blet: los  monjes  fueron  expulsados  del  Mo- 
nasterio por  los  somatenes  liberales  de  los 

pueblos  de  la  comarca,  en  guerra  civil  contra 

los  absolutistas.  Luego  lo  abandonaron,  in- 
cendiando  a  la  salida  altares,  el  organo,  el 

coro,  los  almacenes  de  paja...  El  Monasterio 

quedo  entregado  a  las  depredaciones  consi- 
guientes  del  abandono  durante  dos  anos.  Los 

gobernantes  retiraron  previamente  de  el  te- 
soros de  joyeria.  En  1825  fueron  repuestos 

los  monjes  en  el  Monasterio;  pero,  ya  sin 
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seguridad  perma- 
nente,  trataron  de 

recoger  lo  roba- 

do,  rehacer  gro- 
seramente  lo  des- 

truido  y  restable- 
cer  el  orden  inte- 

rior. Las  luchas 

entre  liberales  y 

absolutistas  pene- 
traron  entre  los 

monjesde  Poblet, 

y  losincendiosde 
los  conventos,  en 

Julio  de  1835,  en 

Reus,  Barcelona  y 
otraspoblaciones, 

les  sorprendieron 

y  pusieron  en  zo- 
zobra.  Los  frailes 

jovenesy  liberales 
decidieron  aban- 

donar  el  Monas- 

terio.exclaustrar- 
se.  Los  ancianos 

sefueron  detrasde 

ellos  a  albergarse 

en  casas  particulares;  extrajeron  del  Monas- 

terio  muebles  y  productos  para  su  uso;  es- 

condieron  o  entregaron  en  custodia  a  parti- 

culares o  corporaciones  la  joyeria,  las  tapice- 

rias,  las  ropas  mejores...  Casi  todo  se  ha  per- 
dido.  La  biblioteca,  el  archive,  los  restos  rea- 

POBLET 

lesquedaron  en  el 
Monasterio,  con 

el  abandonados. 

Al  poco  tiempo 

comenzo  el  sa- 

queo  por  las  tur- bas,  la  extraccion 
de  cuanto  tenia 
valor  en  venta  o 

enempleodeotras 
construcciones, 

tras  de  ello  el  in- 

cendio,  la  viola- 
cion  de  las  tum- 

bas  reales  en  bus- 

cade  joyas.de  me- tales,  de  ropas...; 

luego  la  destruc- 
cion  por  brutal 
pasatiempo  o  por 

aficiones  artisti- 

cas  o  arqueologi- 
cas.  Muy  tarde 
fueron  recogidos 

libros,  documen- 

tos,  los  restos  dis- 

perses de  las  osa- 
mentas  reales,  llevados  a  Tarragona.  Como 

gran  cadaver  de  la  institucion  maestra  del 

Cister  en  Cataluiia  quedo  alii  el  edificio  des- 
trozado,  caido,  con  las  orbitas  de  sus  ven- 

tanales,  vacias,  oscuras,  dirigidas  al  cielo. 
LUIS    DOMENECH    Y    MONTANER. 
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DIONISIO  BAIXERAS LITERA  DE  PASTOR 

ARTE   RURAL 

LOS  que  necesariamente  se  ven  obligados 
a  vivir  siempre  en  las  ciudades  populosas, 

no  encuentran,  en  general,  goce  mas  puro, 

expansion  mas  saludable  para  el  cuerpo  y 

para  el  espiritu  fatigado  por  las  cotidianas 

preocupaciones  de 
laluchapor  lavida, 

que  la  celebracion 

deunagiracampes- 
tre,  de  una  salida 

al  campo,  que  ade- 
mas  de  dilatar  los 

pulmones  con  la 
respiracion  de  aire 

puro  y  bien  oxige- D.  BAIXERAS 

nado  comunica  al 

espiritu  una  placidez  indecible,  un  goce  com- 

parable solo  a  la  fruicion  causada  por  la  con- 
templacion  de  las  obras  maestras  del  arte;  y 
esto  obedece  a  que  en  el  campo  se  encuentra 

el  hombre  en  pleno  contacto  con  la  natura- 

leza,  donde  disfruta  de  las  emociones  esteti- 

cas  y  poematicas  en  las  mismas  fuentes  pri- 
marias  de  todo  arte  y  de  toda  poesia.  Incons- 
cientemente  las  mas  de  las  veces,  el  agricultor 

o  campesino  que  vive  siempre  en  ese  medio 
saludable,  disfruta 

de  un  modo  per- 

manente  de  sus  ex- 
celencias,  dandode 

ello  buena  prueba 

su  habitual  carac- 

ter  jovial  y  placen- 
tero  y  su  aversion 
a  la  vida  ciudada- 

PIRINEO.  CHOZA  "^  &          1U< mente  se  aclimata. 

Inconscientemente,  tambien,  en  la  mayor 

parte  de  los  pueblos  de  tradiciones  agricolas, 

seha  venido  formando,  poresta  misma  causa, 

un  arte  rural  simple,  ingenue,  caracteristico 

de  cada  pueblo,  que  viene  a  ser  una  traduc- 
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cion  a  la  realidad  del  alegre  caracter  de  los 
que  constantemente  viven  rodeados  de  las 
visiones  interesantes  y  de  los  espectaculos 
niagnificos  que  en  la  naturaleza  se  disfrutan. 
Los  museos  mas 

importantes,  las 
revistas  de  arte 

mas  conocidas,  se 

ocupan  con  ver- 
dadera  fruicion 

en  estudiar  aten- 
tamente  esta  ra- 
ma  especial  de  las 

producciones  ar- 
tisticas.  Numeros 

especiales  de  las 
revistas  dedicados 
exclusivamente  a 

las  casas  de  cam- 

po  inglesas  o  es- 
candinavas,  a  los 

trajes,  muebles  y 
edificios  de  los 

pueblos  ruralesde 

Austria  y  Hun- 
gria,  obras  edita- 
das  con  gran  lujo 

que  tratan  con  in- 
teres  del  arte  po- 

pular de  la  Dalmacia  o  de  otras  regiones 

tipicas;  instalaciones  en  los  museos  especial- 
mente  consagradasal  mobiliario  rustico  de  la 
Baviera  o  del  Tirol   ;  en  fin:  todas  las  na- 

PIRINEO.  CHOZA  DE  PASTORES  DE  YEGUADAS 

PIRINEO.  CHOZAS  DE  LOS  PASTORES  DE  «COMA  DE  VACA» 

clones  que  tienen  la  suerte  de  poseer  este  te- 
soro  de  arte  caracteristico  directamente  ema- 
nado  del  mismo  corazon  del  pueblo,  recogen 

con  esmeradisimo  empeno  todas  sus  mani- 
festaciones  tradi- 
cionales,constitu- 

yendo,  con  el  es- 
tudio  y  asimila- 
cion  de  sus  ele- 
mentos  tipicos,  la 

verdadera  levadu- 

ra  que,  al  fundir- 
se  con  las  moder- 
nas  corrientes, 

promueven  la 
creacion  de  un  ar- 

te genuinamente 
nacional.  Catalu- 
iia  es  uno  de  los 

pueblos  mas  ricos 
en  manifestacio- 
nes  tipicas  de  este 

arte  rural,  que  lie- 
van  impresas  en 

todas  ellas  un  se- 
llo  esencialmente 

propio,  tanto  en 
arquitectura  riis- 
tica  y  domestica 

como  en  mobiliario,  trajes  y  utensilios,  cele- 
brandose  fiestas  y  poseyendo  usos  y  costum- 
bres  impregnados  todos  de  un  caracter  tan 
extraordinariamente  pintoresco  y  simpatico 
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como  pintorescos  y  simpaticos  son  sus  bellos 

paisajes;  pero  el  mismo  crecimiento  y  des- 
arrollo  economico  que  desde  hace  algunos 

anos  viene  realizandose  en  nuestro  pais,  con- 

tribuye,  con  laac- 
cion  destructora 

del  tiempo,  a  po- 
ner  en  peligro  de 
total  desaparicion 
no  solo  trajes  y 
mobiliarios,  sino 

tambien  las  tipi- 

cas  y  caracteristi- 
cas  masias  y  ca- 
sas  de  labranzade 

que  tan  bellos  e- 

jemplares  se  con- 
servan  aun  en  las 

diversas  comarcas 

catalanas,  tan  16- 

gica  y  razonada- 
mente  apropiadas 
a  losdiversosusos 

y  a  los  diferentes 
climas  de  las  mis- 

mas;  y  el  dia  que 
Cataluna.victima 

de  un  vulgar  cos- 

mopolitismo,  lle- 
D.   BAIXERAS 
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c 

gara  a  perder  su 

aspecto  tipico  y 
caracteristico  y  el 
utilitarismo  in- 

conscientedestru- 

yera  sus  bellos  y 

frondosos  paisa- 

jes y  todas  las  tra- 
dicionales  mani- 
festaciones  de  su 

arte  rural,  Catalu- 

nadejariadeserlo 

que  es,  para  con- 
vertirse  en  unade 

tantasregionesin- 
coloras  del  mun- 
do  moderno,  bien 

al  reves  de  lo  que  sucede  en  las  otras  regio- 

nes  tipicas  de  la  vieja  Europa,  que  ponen  es- 

D.  BAIXERAS.     ESCALERA  EXTERIOR  DE  LA  CASA  DE  ESPINAUBA 

pecial  empenoen  manifestarse  tal  como  fue- 
ron,  tal  como  son  y  tal  como  seguiran  sien- 
do,  por  no  haber  querido  ser  victimas  de  una 
universalizacion  suicida.  Yasabemos  que  por 

parte  de  diversas 
entidades  se  tra- 
baja  con  empeiio 

para  conservar, 

reunir  y  dar  a  co- 

nocer  paulatina- 
mente  todos  los 

diversos  ejempla- 

res  y  toda  clase  de 
manifestaciones 

del  arte  Catalan, 

como  buena  prue- 
ba  de  ello  son  los 
museos  de  Vich  y 

Barcelona  y  las 

publicacionesque 

el  Institute  de  Es- 
tudios  Catalanes, 

de  comun  acuer- 
do  con  la  Junta  de 

Museos  de  Barce- 
lona ha  editado  o 

edita  sobre  arqui- 
tecturaromanica, 

monedas,  pintura 

mural,  sellos,  et- 

cetera, y  lascolec- 
ciones  de  fotogra- 

fias  y  demas  tra- 
bajosgraficos  que 
con  intento  de  ir 

formando  un  in- 

ventario  de  nues- 

tro arte,  coleccio- 
na  el  Centra  Ex- 
cursionista  de  Ca- 

taluna.  Mas  con- 

viene  hacer  tras- 
cender  al  publico 

ese  amor  al  cono- 

cimientoy  la  con- 
servacion  de  las 

joyas  artisticas  y  de  toda  clase  de  manifesta- 
ciones de  nuestro  arte,  pero  de  un  modo  espe- 

PIRINEO.  CASA  EN  ESPINAUBA  (CAMPROD6N) 
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cial  instruir  en  ello  a  nuestros  futures  labra- 

dores  y  propietarios  rurales,  cuyas  casas  y 
haciendas  guardan  todavia  grandes  recuerdos 

del  pasado,  por  lo  tanto,  aparte  de  la  instruc- 
cion  grafica, 

utilitaria,  tec- 

nica  y  artis- 
tica,  propia 

paraalumnos 
de  la  Escuela 

Superior  de 

Agricultura 
en  la  catedra 

de  dibujo.de- 
beria  educar- 
selestambien 

con  el  cono- 

cimiento  y 

aprecio  de 
nuestro  arte, 

especialmente  de 
nuestro  arte  rural, 

pues  en  lo  future 
dichos  alumnosse- 

ran  los  encargados 

demantenerlastra- 

diciones  del  pasa- 
do, para  adaptarlas 

a  las  necesidades 

del  porvenir.loque 

conseguiran  sin 

duda  alguna  si  se 
hallan  bien  im- 

pregnados  y  posei- 
dos  del  espiritu  y 

del  caracter  que  in- 
formaba  las  pro- 
ducciones  de  nues- 

tros antepasados. 
Una  de  las  ramas 

del  arte  que  han 

sido  y  son  especial 

objeto  de  esiud4o 

en  todas  las  nacio-  D  BAIXERAS 
nes  que  conservan 

aun  sello  propio  y  personal  es  laarquitectura 
domestica  y  rural  nacida  esta  y  desarrollada 

logicamente  a  impulso  de  las  sucesivas  ne- 

PIRINEO.  CARALPS 

cesidades  de  cada  comarca  en  combinacion 

con  el  clima  y  los  materiales  de  construc- 
cion  habituales  y  asequibles  a  cada  localidad. 

Bien  quisiera  yo  presentar  un  inventario  gra- 

fico    y   razo- nado  lo  mas 

completo  po- 
sible  denues- 

tra  arquitec- 
tura  domesti- ca rural,  que 

demostrara 

cuanto   llevo 

dicho,  con  la- 
minas  de  ca- 

racter didac- 

tico,  que  pu- dieran  servir 

de  originales 

para  la  clase de  dibujo  especial 

para    agricultores, 
mas,   a   pesar  mio 
en  el  caso  presente, 

debo  reducir  mi  la- 
bor   a    los  limites 

posibles.presentan- 
dola,  no  como  tra- 

bajo  de   investiga- 
ciondefinitiva.sino 

tan  solo  como  in- 
dicacion  o  progra- 
ma  de  una  de  las 

materias  que  en  la 
clase  habrian  deser 

objeto  de   especial 

atencion.  Escogien- 

do,  pues,  entre  los 
albums  de  apuntes 

y  dibujos  fruto  de 
mis  excursiones  y 

viajes  por  la  tierra 
catalana ,    algunos 

de  los  que  refirien- 
dose  a  construccio- 

nes  rurales  tienen  especial  caracter,  observa- 
mos  que  aqui  en  Catalufia  las  viviendas  de 

los  campesinos  tanto  en  las  masias  como  en 

«SET-CASES» 
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las  poblaciones  esencialmenteagricolas,  a  cau- 
sa de  la  variedad  de  climas,  lienen  aspectos 

bien  distintos  y  bien 

apropiados  todos  ellos 
a  los  di versos  fines  que 

tienen  que  desempe- 
nar.  Por  ejemplo,  en 
las  alias  cumbres  de  los 

Pirineos,  las  barracas 

de  los  pastores  son  el 
minimum  de  la  habi- 

tation que  necesita  el 

hombre,  pues  solo  son 

ocupadas  un  parde  me- 
ses  y  su  construction 

sencilla,  pero  solida, 

permite  resist! r  el  peso 

de  las  nieves  casi  perpe- 
tuas  del  resto  del  afio. 

La  misma  solidez  y  ca- 
racter  casi  primitivo,  se 
observa  en  sus  interio- 
res  con  sus  bancos  de 

piedra  que  sirven  de  ca- 
mas  a  su  vez.  Esta  soli- ESCALERA   EXTERIOR  DE  UNA  CASA  DE  LLANAS 

dez  se  convierteen  ligereza,  cuando  la  barraca 

o  llitera  es  portatil,  teniendo  entonces  tam- 

bien  disposiciones  su- 
mamente  pintorescas. 
Kn  las  construcciones 

de  las  mismas  comarcas 

pirenaicas  habitadas  to- 
do  el  ano,  se  observan 

tarn  bien  caracteres  es- 

peciales  logicamente  a- 
decuados  para  resistir 
grandes  nevadas  y  muy 

bajas  temperaturas.  Las 
casas  de  los  pueblecitos 
asentados  en  las  laderas 

de  los  grandes  monies, 
tienen,  en  su  mayoria, 

cubiertas  de  pizarra, 

como  Set  Cases,  Ca- 

ralps;  los  pavimentos 
son  de  madera  y  tanto 

en  los  pueblos  como  en 
las  masias  los  corrales 

o  establos  estan  situa- 
dos  dentro  de  la  misma 
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casa,  en  la  planta  baja,  debajo  las  habitacio- 

nes,  para  t'avorecer  la  calefaccion.  El  acceso 
a  dichas  habitaciones,  se  efectua  muy  a  me- 

nudo  por  medio  de  escaleras  de  piedra  situa- 
das  al  exterior  de  los  edificios,  lo  que  facilita 
la  salida  al  exterior 

en  tiemposdegran- 
des    nevadas ;    no- 
tandose  en  alguna 

puerta  abiertaen  la 

planta  baja,  un  do- 
selete  protector. 
Las  ventanas  en  las 

paredes  que  miran 
al  Norte  son  esca- 
sas  o  nulas.  Si  de 

las  comarcas  pire- 
naicas    pasamos    a 
comarcas  no  tan  ex- 

cesivamente  frias,  como  por  ejemplo  las  de 

Vich,  Collsacabra  y  Guillerias,  perjudicadas 

en  cambio  muy  a  menudo  por  las  lluvias  o 

por  las  fuertes  heladas,  vemos  adoptado  en  la 

mayoria  de  los  edificios  no  solo  del  campo 

D.  BAIXERAS.  PUERTA  ADOSELADA  DE  UNA  MASl'A  (CAMPROD6N) 

PIRINEO.  «LA  COMA»  (CAMPROD6N) 

sino  de  las  mismas  ciudades  agricolas,  el  uso 

de  desvanes,  solanas  y  porches,  abiertos  ordi- 
nariamente  de  cara  a  mediodia  y  resguarda- 

dos  del  aire  trio  de  las  tramontanas,  que  con- 
tribuye  extraordinariamente  a  dar  caracter 

pintoresco  y  movi- miento  de  lineas  y 

claro-obscuro  a  las 
construcciones. 

Las  masias,  en  la 

mayoria  de  los  ca- 
sos,  estan  compues- 

tas,  en  estas  comar- 
cas, de  varies  cuer- 

pos  de  edificio,  que 

han  ido  respon- 
diendo  a  las  dife- 
rentes  necesidades 

de  la  hacienda,  lo 

que  les  da  extraordinaria  variedad  de  aspec- 
tos,  teniendo  muchas  de  ellas  verdadero  ca- 

racter senorial  y  aristocratico.  Seria  suma- 
mente  interesante  formar  una  coleccion  de 

esta  clase  de  construcciones  que  demuestran 
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el  extraordinario  buen  gusto  que  presidio  a 

su  edificacion;  buen  gusto  que  en  estas  co- 
marcas  se  nota  has- 
ta  en  casitas  de  cam- 

po  de  humilde  as- 
pecto,  dispuestas 
tan  to  en  si,  como 
en  relacion  con  las 

plantaciones  que 
lasrodean,  con  una 

gracia  y   elegancia 
dignas  de  especial 
estudio;    gracia    y 

D.   BAIXERAS 

elegancia  que  se  nota  tambien  en  la  disposi- 
cion  de  los  pueblos  cuyas  casas  y  parroquias 

PIRINEO.  VILALLONGA  (LADO  NORTE) 

estan  agrupadas  con  arte  exquisite.   Estudie- 
mos  ahora  las  construcciones  de  comarcas  de 

menor  altura  sobre 
el  nivel  del  mar  que 
las  anteriores;  del 
valle  del  Congest 

y  del  Valles,  por 

ejemplo,  cuyos  foa- bitantes  dedicados 

alaagricultura,  ha- 
cen  casi  constante- 
mente  vida  al  aire 

libre,  pues  las  tem- 
peraturas  mas  benignas  permiten  ya  los  tra- 
bajos  del  campo  en  casi  todas  las  epocas  del 

^ 
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ano.  Las  viviendas,  en  general,  son  entonces 

ya  mas  uniformes,  teniendo  sus  piezas  prin- 
cipales  en  la 
planta  baja, 
y  siendo  las 

lluvias  y  nie- 
blas  me n os 

frecuentes,  la 
casa  no  ha  de 

reunir  yatan- 
tas  condicio- 
nes  de  bien- 
estar  para  el  invierno,  como  en  las  comarcas 
de  variaciones  clhnatologicas  y  atmosfericas 
mas  continua- 
das.Noobstan- 

te,  se  conser- 
van  aiin  (a  pe- 
sar  de  conti- 
nuas  relormas 

destructoras) 
construcciones 

de  aspecto  ver- 
daderamente 

senorial  y  de 

palacio.  Algu- 
nos  de los  pue- 

blos, de  situa- 

cion  topogra- 
fica  admirable- 

men  te  escogi- 
da,  distinguen- 

LLANO  DE  VICH.  «CASA  NOVA  DEL  SOLA» 

LLANO  DE  VICH.  CASA  DEL  TERMING  DE  COLLDETENES 

lia,    Samalus,    Montornes    y    Vallromanas. 

Restanos  hablar  ahora,   en   esta   rapida  re- 
sena,  de  los 

rasgos  tipicos 

que  presen- tan  las  cons- 
truccionesde 

la  costa  cata- 
lana,  de  cli- 
ma  extrema- 
damente  be- 

nigno  duran- te  el  invierno,  y  de  fuertes  calores  terhplados 
por  las  brisas  maritimas  durante  el  verano. 

De  ahi  nacen 

las  galenas  o 
porticos  que 
resguardando 

del  sol,  permi- 
ten  el  paso  a 
los  vientos  de 

todas  direccio- 

nes  y  las  azo- 
teas  de  cubier- 
tas  casi  hori- 
zontales.  Los 

accidentes  to- 

pograficos  han 
sido  aprove- 
chados  tam- 
bien  con  ex- D.   BAIXERAS  PLAZA   DE  VICH  (CASAS  DE  CARA  A  LEVANTE) 

quisito  gusto 
se  tambien  por  el  bello  agrupamiento  de  sus      al  formarse  las  poblaciones  costaneras,  como 

casas  e  iglesias;  como  el  Congest,  la  Atmet-      buena  prueba  son  de  ello   Sitges,   Mongat, 
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Masnou,  Palamos  y  muchos  otros.  Como  ca- 
racteristica  comun  de  las  poblaciones  agrico- 
las  de  casi  todas  las  comarcas  catalanas  y  aun 
de  las  mismas  capitales  son  las  calles  y  plazas 
porticadas  de  las  que  existian  y  existen  aun 
ejemplares  sumamente  interesantes,  como  las 
de  Balaguer,   Tarrega,    Mongay,    Arbucias, 
Vich,  Tarra- 

gona,  Barce- 
lona, etc.  etc. 

Este    ligero 

examen,  bre- 

ve   recopila- 
cion  de  algu- 
nasdemisob- 
servaciones 
directas  del 

natural,  ano- 
tadasdurante 

los  largos  anos  de  duracion  de  mi  carrera  ar- 
tistica,  prueba  lo  que  podria  lograrse  con  la 
debida  constancia  y  con  el  deliberado  propo- 
sito  de  darle  aplicacion  didactica,  demostran- 

do  al  propio  tiempo  los  frutos  que  de  ello  po- 
drian  sacar  los  alumnos  y  futures  agriculto- 
res,  recibiendo  con  el  conocimiento  grafico 
y  practice  de  todos  los  diversos  tipos  de  cons- 

D.   BAIXERAS 

truccion  y  de  su  razon  de  ser,  un  barniz  edu- 
cative que  no  solo  conduciria  a  la  conserva- 

cion  de  los  bellisimos  ejemplares  todavia  hoy 
existentes,  sino  tambien  a  la  perpetuacion  de 

nuestro  arte  tipico,  apartandose  en  los  nue- 
vos  edificios,  de  las  construcciones  vulgares 

que  con  el  exclusive  atan  del  lucro  y  la  igno- 

rancia  esteti- 

ca  mas  com- 

pleta  van  le- van  tan  dose 

con  ti  n  ua- m  e  n  t  e  en 
nuestro  pais, 

especialmen- 
te  en  las  co- marcas  de 

mayor  pros- 
peridad  agri- cola  e  industrial.  Paralelamente  al  estudio 

grafico  de  la  arquitectura  popular  y  rural, 
tan  especialmente  util  para  el  que  haya  de 
ser  agricultor,  deberia  tambien  el  alumno  de 
la  Escuela  Superior  de  Agricultura,  como 
segun  mi  parecer  deberia  ser  obligatorio  en 
todas  las  escuelas  primarias,  secundarias  y 

especiales,  ser  educado,  ademas,  en  el  cono- 

LLANO  DE  VICH.  «LA  SAULEDA» 
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cimiento  de  las  mejores  joyas  de  nuestro  arte, 

pero  de  una  manera  particular,  con  la  copia 

grafica  por  medio  del  calco,  en  el  estudio  tra 
dicional  de  nuestros  muebles,  de  nuestros 

trajes  y  de  lodos  los  utensilios  u  objetos  de 

uso  cotidiano  y  solemne  en  nuestras  comarcas 

tipicas,  pues  conservando  estos  y  conservando 

nuestras  fiestas,  usos  y  costumbres,  conserva- 

remosnucslro  caractery  nuestra  personalidad 

denlro  del  cosmopolitismo  mundial  moder- 
no.  Una  de  las  ventajas  principales  de  la  edu- 
cacion  artistica  en  los  habitantes  de  las  ma- 

sias  o  poblaciones  rurales  completada  debi- 
damente,  instruyendose  en  escuelas  o  talleres 

especialcs,  seria  el  poder  lograr  un  aumento 
en  sus  utilidades  al  par  que  mayor  amenidad 

COLLSACABRA.  VENTANA  DE  LA  CASA  DEL  «AVENCII» GUILLERI'AS.  VILANOVA  DE  SAU 
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en  su  vida.  Privados,  los  que  viven  constan- 
temente  alejados  de  las  grandes  ciudades,  de 

las  diversiones  y  pasatiempos  que  tanto  abun- 
dan  en  ellas,  quedanles  multitud  de  horas 

disponibles,   espe- 
cialmente   durante 

las    largas    veladas 
de  otono  c  invier- 
no,  o  en  epocas  de 
lluvias  o  de  nieves, 

horas  perdidas  que 
podrian  amenizar  y 

aprovechar,    dedi- 
candose    par?  ma- 

yor beneficio  o  por 
pura  distraccion  o  pasatiempo,  al  cultivo  de 
alguna  de  las  artes  suntuarias,  a  ejemplo  de 
lo  que  sucede  en  las  comarcas  helveticas,  es- 
candinavas  y  neerlandesas  en  donde  la  relo- 

jeria  o  joyeria,  las  maderas  labradas  y  escul- 

D.  BAIXERAS 

LLANO  DE  VICH.  «ALTA  R1BA» 

turadas,  los  bordados  y  encajes,  constituyen  el 
trabajo  domestico  durante  los  largos  periodos 
de  huelga  forzosa  de  los  trabajos  del  campo. 
En  nuestra  misma  tierra,  buen  ejemplo  nos 

dan  de  ello  las  ha- 
cendosas  mujeres 
de  los  pueblos  y 

masias  rurales  de 

nuestra  costa  de  Le- 

vante,  con  sus  tra- dicionales  encajes  y 

los  trabajos  de  talla 

en  boj,  o  de  alfare- 
LLANO  DE  VICH.  «LA  ARBOLEDA»  r'3  "6  a'£uno  "

6  1OS 

pueblos  de  la  mon- taiia  catalana.  De  lo  que  ademas  sacariamos, 
sin  duda  alguna.  otra  gran  ventaja,  pues 

apartando  a  los  hombres  de  casinos  y  tugu- 
rios  donde  el  juego  disipa  y  aniquila  muchas 

haciendas  y  fortunas,  abriria  anchos  horizon- 
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f 

tes  para  los  hijos  segundones,  que,  en  gene- 
ral, no  encuentran  hoy  otro  camino  para  pre- 

parar  su  porvenir,  que  las  carreras  literarias 
o  profesionales,  a  veces  sin  vocacion  ninguna 

para  ello,  co- 

giendo  ati- 
cion  enton- 
ces  a  dedicar- 
se  a  las  artes 

practicas  o 
man  u  a 1 e  s , 
aiin  en  sus 

propias  co- 
marcas  y  evi- 
tando  asi,  en 

todoo  en  par- 
te,  la  ruinosa 
invasion  de 
articulos  de 

lujo  de  arte 
industrial  ex- 
tranjero  y  la 

triste  expa- 
triacion  de 

los  magnifi- 
cos  ejempla- 
res  que  toda- 
via  nos  que- 
dan  para  de- 
mostracion 

de  lo  que  va- 
liamos  en  ar- 

te en  los  pasa- 
dos  tiempos. 

He  dejado 
adrede  para 
conclusion 

de  este  pe- 

quefio  traba- 
jo,  decir  dos 

palabras  so- 
bre  la  indu- 
mentaria  rural  catalana.  indumentariu  carac- 
teristica  y  pintoresca  en  extremo,  como  tuve 
aiin  ocasion  de  observar  en  los  primeros 
tiempos  de  mis  excursiones  artisticas;  indu- 
mentaria  que  ahora,  por  causa  del  aumento 
de  las  vias  de  comunicacion  y  debido  a  la 
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invasion  de  las  variaciones  y  caprichos  de  las 
modas  ciudadanas,  que  se  infiltran  hasta  en 
los  mas  apartados  y  tranquilos  rincones  de  las 

comarcascatalanas,  tiende  rapidamente  a  des- 

aparecer  del todo.  Nada 

mas  vibran- te  de  color 

y  de  alegria 

que  aque- llas  fiestas,  a- 

quellasrome- rias  y  aque- 
llos  merca- 
dos  durante 
los  cuales  las 
callesy  plazas 
de  las  villas  y 

pueblos  de  la 
alta  Catalu- 
fia  parecian 
convertirse 

en  campo  de 
amapolaspor 
la  multitud 
de  barretinas 
encarnadas 

que  destaca- 
ban  entre  los 

ricos  y  varia- dos  malices 

de  los  vesti- 

dos  y  panue- 
los  t'emeni- 
nos  y  de  los 

aterciopela- dos  trajes  y 

corpiiios.  Al 
consultarmis 

apuntes  y  es- 
CONGOST.  MASI'A  INMEDIATA  AL  FIGAR6        tudios  de  co- 

lor, recuerdo 

con  triste  anoranza  lo  tipico  de  aquellas  sar- 
danas  de  «can  Moy»,  fiesta  campestre  entre 
los  verdes  prados  del  valle  del  Ritort;  de 

aquellos  mercados  de  Camprodon  y  Arbu- 
cias;  de  aquellas  romerias  a  Nuria,  de  aque- 

llas procesiones  de  la  Minerva  y  del  Rosario, 
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en  las  que  las  capuchas  blancas  y  negras  eran 
el  habitual  tocado  de  las  mujeres  del  campo. 

Todavia  en  Vich  y  su  comarca,  gracias  al 

celo  pastoral  del  inolvidable  prelado  Doctor 

Torras  y  Bages,  que  nada  omitia  por  conser- 
varen  elespiritu 

y  en  la  practica 
la  tradicion  ca- 

talana,  se  con- 
serva  aiin  el  uso 

de  la  mistica  ca- 

pucha.y  todavia 

puede  verse,  ade- 
mas,  el  uso  ha- 

bitual de  la  ba- 

rretina,  por  los 

pastores  de  los 
altos  valles  del 

Ter  y  del  Flu- 
via;  pero  en  las 
demas  comarcas 

catalanas,  pron- 

to ni  huella  que- 
dara  de  nuestros 

pintorescos  tra- 
jes.  En  el  aiio 

de  1910,  durante  las  fiestas  del  centenario  de 

Balmes,  fiestas  bien  estudiadas  y  bien  prepa- 
radas,  como  raras  veces  acontece,  todavia 

pudo  reconstituirse  en  Vich,  bajo  la  direc- 
cion  del  difunto  patriota  Luis  B.  Nadal,  (cuya 

LLANO  DEL  VALI.ES.  MASIA  DE  MONTORNES 
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modestia  corria  parejas  con  su  amor  a  las 
bellas  tradiciones  catalanas),  una  de  las  mas 

antiguas  costumbres  patriarcales:  el  cortejo 

de  una  antigua  comitiva  nupcial,  con  el  se- 

quito  de  escopeteros,  mulos  ricamente  enjae- 
zados,  llevando 

las  ropas  y  pre- 

sentes  de  la  no- 

via;  padres,  pa- 
rientes  y  amigos 

del  novio  y  de 

la  novia,  consus 

respectivos  cria- 
dos.  Las  dife- 
rentescomitivas 

figuraban  proce- 
der  de  distintas 

poblaciones  ca- talanas: S.  Juan 
de  las  Abadesas, 

Castelltersol, 

Taradell.Camp- 

devanol ,  vesti- 
dostodoscon  su 

especial  y  tipica 
indumentaria,y 

estos  cortejos,  reunidos  despues  en  la  plaza 

de  Vich,  rebosante  de  publico  absorto  y  en- 

tusiasmado,  reprodujeron  seria  y  graciosa- 
mente,  las  mas  castizas  y  variadas  danzas 

populares.  Con  improbo  trabajo  y  con  la 

CASA-CASTILLO  CERCANO  A  ORANOLLERS 
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colaboracion   de  celosos  ciudadanos,   logro 

reunirse  por  aquellos  dias  un  verdadero  te- 
soro  de  recuerdos  tradicionales,  trajes  tipicos 

y  caracteristi- 
cos ,    ricos    y 
suntuosos  a- 

tavios,  pinto- 
rescos    arne- 

ses;  alegre, 

graciosa  e  in- 
teresantisima 

evocacion  re- 

vividaun  ins- 
tante  duran- 
te  las   fiestas 

Balmesianas, 

para  volver  a 
desaparecer 

despues,  de- 
jando  tan  solo  su  bella  memoria,  como  las 

visiones  de  un  ensueno.  jCuan  conveniente 

seria  que  todos  los  amantes  de  la  conserva- 
cion  de  los  usos 

y  costumbres  re- 

gionalesestudia- 
sen  el  medio  de 

D.   BAIXERAS LLANO  DEL  VALLES.    «LA  ATMETLLA» 
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perpetuar  el  re- 
cuerdo,  y,  si  fue- 

se  posible,  dete- 
ner  la  total  ruina 

de  lo  que  es  tan 
caracteristico! 

jQue  buen  servicio  prestarian  en  los  museos  y 

a  las  entidades  culturales  y  patrioticasde  nues- 
tra  tierra,  losac- 
tuales   alumnos 

de    las   escuelas 

de  nuestras  co- 
marcas  rurales, 

futures    propie- 

tarios    y    labra- 
dores,alecciona- 
dos  convenien- 

temente,  donan- 
do,  ofreciendo 

en  deposito  o  facilitando  la  adquisicion  de  los 

ejemplares  tipicos  de  indumentaria  guarda- 
dos  en  el  fondo  de  las  areas  nupciales.  Por  lo 

D.  BAIXERAS 

menos  sirva  este  sencillo  trabajo  para  esti- 
mular  a  la  gente  al  aprecio  y  la  conservacion 
de  las  caracteristicas  de  nuestro  arte  popular; 

para  evitar 

que  un  exa- 
gerado  civi- lismo,  o  un 
mal  dirigido 

neo-clasicis- 

mo,oneo-he- lenismo,  bo- 
rre  el  recuer- 

do  de  nues- 
tra  particular 
fi  sonom  i  a. 

Bueno  y  ne- cesarioesque 

los  museos  se 

llenen  de  re- 
taWot  v  de  antiguedades  suntuosas,  que  se 

editen  obras  magnificas  sobre  arte  monu- 
mental y  sobre  tesoros  bibliograficos;  pero  es 

necesario,  tam- 

bien,  quese  for- 
men  en  los  mu- 

seos seccioneses- 

pecialesde  nues- tro arte  popular, 

tanto  en  indu- 
mentaria como 

en  muebles, 

arreos  y  otros 

objetos  de  uso  cotidiano;  es  necesario  que  se 

coleccionen  y  editen  las  reproducciones  de 

nuestra  arqui- 
tectura  domesti- 

ca  y  rural;  y,  so- tire  todo,  hay 

^  -^*~     que  atender  a  si 

es  posible  evitar 
la  desaparicion 

delas  prendas  ti- 

picas  del  vestua- rio  Catalan  por 

medio  de  la  pro- 
paganda o  por  medio  del  reparto  gratuito  de 

dichas  tipicas  prendas,  en  calidad  de  pre- 
mios,  en  las  escuelas  nacionales,  municipales 

LLANO  DEL  VALLES.  MONTORNES 

COSTA  DE  CATALUNA.   PALAIrtds 

369 



D.   BAIXERAS 

o  rectorales.  ̂ Nopodriaconstituirse,  ademas 
un  sindicato  o  agrupacion  de  capitalistas  que 

posesionando- 
se  paulatina- 
mente  de  las 

fincas  y  cons- 
truce  i  o  n  es 

queconservan 
aiin  especial 
caracter,  las 
usufructuara 

y  administra- 
ra  para  conti- 
nuar  el  rendi- 
miento  de  sus 

capitales,  pero 

con  la  preci- 
sa  condition 

de  salvaguar- 
dar  su  parti- 

cular estruc- 
tura?Siasi  no 

se  hace,  cuan- 
do  la  vulgari- 
dad  del  inco- 

loro  traje  me- 
nestralmoder- 
no  substituya 
de  fi  n  i  ti  va- 
mentea  las  in- 
tensas  notas 

de  color  que 
salpicaban  y 
enriquecian 
antes  nuestros 

paisajesjcuan- 
do  las  mono- 
tonas  cons- 
trucciones  de 
las  rectilineas 

callesde  nues- 
tras  modernas 

villas  y  pobla- 
dos  y  de  nues- 
tras  colonias 
industriales 

(salvo  conta- 
das,  honrosas  D.  BAIXERAS 

COSTA  DE  CATALUNA.  MASNOU 

D.  BAIXERAS 

escepciones)  hayan  substituido  las  antiguas 
tipicas  viviendas,   no  quedaran  de  nuestro 

arte  popular 
otro  recuerdo 

que  los  perpe- tuados  en  las 

obras  y  en  las 

carteras  de  es- 

tudiosdenues- 
tros  artistas 

nacionales. 

Los  publicis- 
tas  que  en  Ca- 
taluna ,  espe- 
cialmente,  se 

ocupan  de  es- tascuestiones, 

arquitectos, 

artistas  y  lite- 
ratos,  pueden 

contribuir  efi- 
cazmentea  lo- 

grarque  tanto 
las  corpora- 
ciones  oficia- 
les  como    las 
entidades  y 

particulares, 

presten  la  a- tencion  debi- da    a    cuanto 

afecte  al  arte 
rural.   Ellos, 

tan    habitua- 

dos  en  el  ma- 

nejode  la  plu- 
ma,   podran 
demostrarme- 
jor  que  yo  la 

oportunidad de    conservar 

cuantos  ele- 

mentos    que- 
den    subsis- 
tentes  todavia 
en  Cataluna. 
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ERNESTO  BASILS 
FACHADA 

UNA  PINTURA   DE  JULIO  AiUSTIDES  SARTORIO 

EL  NUEVO  PARLAMENTO  ITALIANO 

EL  edificio  erigido  por  Italia  al  nuevo  Par- 
lamento  perfilase  ya  sobre  el  cielo  de 

Roma.  El  arquitccto 
Ernesto  Basile,  autor 

del  proyecto ,  puede 

ver  ya  hecha  realidad 

su  concepcion,  en  la 
cual  el  sello  italiano 

prcdomina  muy  en  su 

lugar,  imprimiendo  a 
la  fachada  ese  aspecto 

de  nobleza  que  tan 
bien  sientaa  unacons- 

truccion  del  genero  de 

que  se  trata.  Del  inte- 

rior, lo  que  en  reali- 
dad permite  tbrmar 

ya  juicio  cabal  es  el 

gran  salon  de  sesio- 
nes,  que  es  como  el 

alma  de  los  dos  pala- 

cios  el  nuevo  y  el  ber- 
niniano.  El  salon  es 

de  planta  semicircular 

que  se  adiciona  a  un 

rectangulo.  En  la  par- 

te  de  este  hallase  el 

la  mesa  presidencial. 

ERNESTO  BASlLli 

banco  del  Gobierno  y 

Alii,  ademas,  atrae  la 

mirada  el  vigoroso  al- 
to relieve  de  David  Ca- 

landra  con  los  docu- 
mentos  nobiliarios  de 

la  dinasti'a  y  la  fuerza 
de  la  nacion  en  ace- 
cho.  Desde  ese  lugar 

se  domina  el  semi- 
circulo  de  los  escanos 

divididos  radialmen- 

te,  a  cuyos  sectores  co- 
rresponden,  en  la  par- 
te  aha,  sendas  puertas 

y  encima  se  abren  las 
tribunas  con  arcos  de 

medio  punto  que  pro- 

longanse  verticalmen- 
te  sobre  el  antepecho 

en  saledizo,  habien- 
do,  entre  arco  y  arco, 
ricas  columnas  de  aire 

moderno  adosadas 

para  el  sosten  de  un 
entablamento  escultu- 
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rado,  encima  del  cual  desarrollase  la  movida 

composicion  pictorica  de  Julio  Aristides  Sar- 
torio,  en  la  cual  se  explayo  la  imaginacion 
del  artista. 

Hablemos,  antes  que  de  esa  pintura,  del 

relieve  de  Casandra,  que  tanto  harmoniza 

con  el  conjunto  arquitectonico  del  sitio  en 

que  esta  emplazado.  En  el  centre  de  la  com- 
posicion dos  troncos  de  gran  robustez  con- 

funden  en  lo  alto  sus  ramas  y  su  follaje.  Una 

solemne  figura  de  mujer  se  adelanta,  des- 
prendida  del  fondo,  y  a  un  lado  de  ella  esta 
simbolizado  el  poder  de  las  armas  y  en  el 

otro  la  diplomacia,  inseparables  en  las  na- 
ciones  prosperas.  Parten  de  ese  grupo  central, 

a  derecha  e  izquierda,  en  bulliciosa  cabalga- 
da,  los  principes  y  el  rey  de  Saboya.  Desfilan 

alii,  a  caballo,  Umberto  Biancamano,  Ma- 
nuel Filiberto,  Carlos  Manuel  I,  Victorio 

Amadeo  II  y  en  la  parte  opuesta  los  reyes  de 

la  nueva  Italia  Carlos  Alberto,  Victor  Ma- 
nuel II,  Umberto  I  y  Victor  Manuel  III,  el 

cual,  descubierto,  firme  en  la  silla,  pone  la 
mirada  en  aquellos  antepasados  suyos,  que 

son  la  gloria,  como  si  en  ellos  buscara  apoyo 

y  fe  para  su  destino  presente  y  para  llevar  a 

su  pais  por  el  camino  triunfal. 
La  composicion  de  Sartorio  es  tambien 

hija  de  exaltacion  patriotica,  es  un  canto, 

donde,  con  el  ritmo  de  lineas,  nos  es  presen- 
tada  la  vision  epica  de  la  historia  de  Italia  y 

la  riqueza  lirica  de  su  civilizacion  preterita, 

presididos  por  la  Joven  Italia,  que,  gentil  y 

solemne,  hermosa  y  gracil,  avanza  sin  enfasis 

en  la  cuadriga,  mientras  a  su  paso  le  son 

ofrendados  por  el  Renacimiento  los  dotes  es- 
pirituales:  el  Humanismo,  el  Arte,  el  Idioma 
unificado,  el  Clasicismo,  los  Descubrimientos 

y  el  Sentido  caballeresco;  y  en  esas  ofrendas 

adoptan  las  figuras  actitudes  de  innegable 

vida  y  belleza,  cual  si  hubierase  despertado 
rivalidad  entre  ellas  para  ver  cual  ofrecia 

con  mas  encanto  su  tribute  espiritual.  De 

esa  composicion,  sorprendente  por  el  fue- 

SARTORIO 
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go  que  la  anima  y  que  contrasta  con  la  sere- 
nidad  de  la  figura  que  es  eje  de  aquel  intere- 

sante  conjunto  que  a  veces  antojase  un  relie- 

ve, por  su  plasticidad,  ha  hecho  Tomas  Si- 
llani  una  des- 

cripcion  dificil 

desuperar,  por 

lo  justa  y  que 

me  voy  a  per- 
mitir  copiar. 
Dice  asi:  «A  la 

derecha,  pues, 

el  Arte:  un  ete- 

bo  brinda  flo- 

res  de  la  Pri- 

mavera  y  el  ar- 
tista,  en  un  es- 
tatuilla  de  oro, 

laimagen  dela 
Belleza.  A  la 

izquierda,  los 
Descubrimien- 

tos:  un  adolescente  muestra  el  simbolo  pan- 
teistico  de  la  tierra  fecunda;  un  estudioso  el 

manuscrito  antiguo  exhumado;  y  un  nave- 

gante  el  globo  terraqueo  explorado,  comple- 
te. Al  lado  de  estos  dos  grupos  esenciales  se 

ERNESTO  BASILI 

RESTO  DEL  FRISO 

encuentran  despues  aquellos  que  loscomple- 
mentan,  constituidos  por  figuras  que  llevan 
simulacros  y  estandartes.  Asi  el  primero, 

junto  al  artista,  es  el  Humanismoque  ensalza 
los  hijos  como 

expresion  viva 
del  retorno  a 

la  realidad;  los 

que  hacen  on- 
dear  las  ense- nas  de  Sicilia, 

de  Venecia,  de 

Siena  y  de  Flo- 
rencia,  «  por- 

que  alii  apare- cio  la  primera 

poesia,  perfec- cionose  la  len- 

gua,  y  fue  poe- sia exquisita  y 

diplomacia  ex- 
quisita.»  En  el 

grupo  inmediato  al  navegante,  hallase  la 
Musa  latina,  envuelta  en  la  bandera  italiana, 

y  son  la  Vestal  y  Paladion  simbolo  de  la  fa- 
milia;  un  jovencito  autoctono  que  lleva  la 

estatuita  de  la  Victoria  tarentina,  y  los  estan- 

SALON  DE  SESIONES 
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dartes  de  la  Casa  de  Montefeltro,  de  la  Liga 

lombarda  y  de  la  Casa  de  los  Este  de  Ferrara. 

«Un  guerrero  vecino  a  la  bandera  de  la  ba- 
talla  de  Legna- 
no  y  de  la  Casa 

de  Saboya  en- 
sena  la  Victoria 

de   Brescia,   de 
tal    manera  en 

este  grupo  se 
da,    simbolos 

gloriosos,  con 
la  Victoria  an- 

tigua  defendida 

pof  Simmaco 
y    con    aquella 
exaltada     por 
Carducci.» 

«LJn  anillo 

h  u  m a n  o ,  to r- 
mado  por  las 
ciudades  italia- 

nas  que  —  a  se- 
mejanza  de  las 
musas  —  se  tie- 
nen  de  la  mano 

e  incluyen  la  virtu  popolari,  se  desenvuelve 

mas  alia  de  los  grupos  simbolizadores  del  Re- 

nacimiento.  Las  ciudades  son  adultas  o  jove- 
nes:  si  unas  suben  a  la  escabrosa  cumbre  de 

los  monies,  otras  ponen  el  pie  en  la  playa  del 

EL  VALOR  HACIA  LO  IGNOTO  Y  LA  (JLT1MA  VICTORIA 

mar  sonoro.  Y  el  anillo  se  abre  en  los  dos 

puntos  angulares  donde  estan  figuradas  las 

Puertas  de  Italia. »  «Alguna  de  estas  ciuda- 
des —  Trento, 

Trieste!...  —  es- 
tan veladase  in- vocan  la  fe;  por 

el  contrario,  en 

la  parte  opuesia 

de  la  composi- 

cion,  alzase  la  e- 

popeya,  y  es  re- evocada  la  ma- 

ravillosa  leyen- 

da  italica,  se- 

gun  la  cual  los 
ultimos  Roma- 

nos,  aiin  des- 

pues  de  muer- tos,  rcchazaran 
a  los  Hunos  del 

sagrado  recinto 
de  la  Urbe.  Por 

el  artista  se  ha 
advertido  que 

en  toda  la  re- 
presentacion  con  que  h;i  coronado  la  parte 

alta  del  Parlamento  italiano,  ha  \foluntaria- 
mente  querido  evitar  la  evocacion  romana 

«porque  la  historia  de  Italia  nace  despues  de 
la  caida  del  lmperio.»  Y  anade:  «Ilc  puesto 

ORUPO  DEL  FRAOMENTO  DE  EL  VALOR  Y  LA  VICTORIA 
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el  Clasicismo  entre  aquellos  dotes  espiritua- 
les  que  el  Renacimiento  ofrece  a  la  Joven 

Italia.  For  igual  motive,  mientras  que  he  re- 

presentado  la  leyenda  de  los  ultimos  Roma- 
nes muertos  que  repelen  a  los  Hunos,  he 

simbolizado  la  primera  ciudad,  salvando  la 

psiquis  civil,  figurada  en  una  bellibima  im- 

puber  desnuda,  porque,  no  obstante,  nos- 
otros,  los  italianos,  somos  verdaderamente 

de  lengua  romana.» 

Tal  es  esa  magnifica  composicion  con 

grupos  febrilmente  concebidos,  en  los  cuales 

estalla  poderosa  la  vida,  manteniendose  los 

personajes  en  una  dignidad,  dentro  del  mo- 

vimiento,  que  es  lo  que  particulariza  preci- 
samente  esa  pintura  de  Aristides  Sartorio. 

Dentro  de  la  elegante  severidad  del  salon  de 

sesiones  se  desarrolla  esa  obra,  que  canta  a 

Italia  con  fervor  entusiasta.  Un  gran  entu- 
siasmo  palpita  en  esa  obra.  Concebida  con 

FRAO.MF.NTO  DEL  FRISO 

gran  calor,  cunde  en  ella  prepotente  la  vida 
de  un  extremo  al  otro  de  ese  haz  de  figuras 

que  nos  dicen  cada  una  un  elogio  para  Italia; 

y  que  nos  relatan,  en  conjunto,  la  historia 

de  ese  pais  que  tiene  a  los  ojos  de  la  huma- 

nidad  el  prestigio  de  lo  aureolado  por  triun- 
fos  seculares  en  distintos  ordenes  de  la  acti- 
vidad  humana.  He  ahi  el  secreto  del  exito  de 

esa  composicion  pictorica  de  Aristides  Sar- 
torio. 

Y  la  suave  luz  que  desciende  de  la  clara- 
boya,  cuyos  cristales  ha  decorado  Beltrami, 

pone  en  su  discreta  claridad  un  encanto  mas 

al  resultado  obtenido  en  aquel  recinto,  donde 

han  de  resonar  las  voces  de  los  legisladores, 
donde  tantas  veces  ha  de  ser  invocado  el 

nombre  de  la  patria,  cuya  historia  fue  sin- 
teticamente  evocada  con  los  prestigios  del 

arte,  alia,  en  lo  alto,  para  que  se  tenga  bien 

presente  y  para  senalar  que  por  sobre  de 
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todos  y  de  todo  esta  Italia,  la  patria  querida; 
por  la  cual  deben  trabajar  sin  descanso  los 
representantes  del  pais. 

Bien  cuadra,  por  lo  tanto,  la  gloriosa  re- 
presentacion  de  la  pintura  de  Sartorio,  tan 
elocuente,  donde  toda  su  alma  del  patriota 
se  ha  volcado.  animando  a  aquellos  seres  que 
a  uno  y  otro  lado  de  la  Joven  Italia  hablan 
del  pasado  con  un  canto  de  exaltacion  que 
conmueve  a  quienes  aciertan  a  descifrar  tan 
compleja  composition. 

Esta  ofrecera  constantemente  a  los  legis- 
ladores  la  evocation  de  las  glorias  inmarcesi- 
bles  de  otros  dias,  y  teniendo  a  la  vista  lo 

que  las  recuerda,  no  podran  menos  de  sen- 
tirse  aquellos  impelidos  siempre  a  no  desme- 

LA  FUERZA  DETIENE  LA  ENERGIA  ANIMAL 

recer  de  los  antepasados  que,  en  diversas 
etapas  de  la  historia  patria,  hicieron  irradiar 
de  ella,  al  compas  del  tiempo,  movimientos 
de  cultura  que  se  propagaron  beneficiosos  a 
otros  paises.  En  este  aspecto,  ese  himno  que 
entona  la  pintura  de  Sartorio,  es  fuerza  que 
avive  el  entusiasmo  de  cuantos  italianos  de 
corazon  aciertan  a  descubrir  en  el  todo  el 

valor  expresivo  que  contiene;  lo  que  posee 
de  acento  despertador  para  las  conciencias 
que,  movidas  del  ideal  de  patria,  suenan  en 

glorias  que  no  desmerezcan  a  las  de  aque- 
llas  epocas  en  que  eran  conseguidas  por  la 
inspiration  de  los  grandes  artistas  y  de  los 

poetas  inmortales. MARIO  BERARDI. 

EL  HEROISMO  COMUNAL  Y  LA  EPOPEYA  DEL  RESURGIMIENTO 
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ECOS  ARTISTICOS 

UN  RETRATO  DEL  PAPA.  -  Con  destino  a  la 
gransaladela  Biblioteca  Vaticana  ha  pintado  el 
retrato  de  S.  S.  Benedicto  XV  el  pintor  ca.alan don  Antonio  Fabre's. 

EL  SANTUARIO  DE  OSIRIS.  —  En  las  excavacio- 
nes  realizadas  cerca  de  Abydos,  en  el  valle  del 
Nilo,  creese  haber  dado  con  el  santuario  desiena- 
do  como  la  tumba  de  Osiris  por  los  escritores 
gnegos,  en  virtud  de  suponer  que  en  ella  era  euar- dada  la  cabeza  de  aquella 
deidad. 

Una    vez    conseguido 
apartar  tres  enormes  blo- 
ques  de  piedra  que  impe- 
dian  penetrar  en  el  san- 

tuario, se  Iogr6  poner  el 
pieen^ste.  Consta  de  tres 
naves,     conteniendo    la 
central  una  sala  inmensa, 
de  unos  veinte  metres  de 
larga,  cuyos  muros  estan 
decorados    con    pinturas 
representativas  de  un  en- 
tierro  de  la  epoca  de  Se- 
tis  I. 

GABRIEL  MAX.  —  La 
gran  tragedia  europea  ha 
hecho  que  pasara  inad- 
vertida  la  muerte,  en  Mu- 

nich, a  la  edad  de  sesenta 
y  cinco  anos,  de  Gabriel 
Max,  el  pintor  que  tantos 
6xitos  obtuvo  en  las  ex- 
posiciones  a  que  concu- 
rriera. 

Entre   sus  obras  mas 
conocidas  figuran  La 
Santa  Fa\,   en  el  lienzo 
de  la   Veronica,  con    los 
ojos  cerrados  o  abiertos, 
segiin  la  distancia  a  que 
lo  contempla  el  especta- 
dor;  pintura  esta  que  ha 
popularizado  el   grabado 
y  la  fotografia.  Otros  cua- 
dros  suyos  representan  la 
muerte  tocando  en  el 
hombro  a  una  joven  sen- 
tada  al   piano;   una  mu- 
chacha  ciega  sosteniendo 
una  lamparilla  en  la  en- 
trada  de  las  catacumbas;        MAILLOL 

la  martir  cristiana  en  el  Circo  a  cuyos  pies  una mano  amiga  dej6  caer  una  rosa. 
Max  lega,  ademas,  una  serie  de  interesantisi- 

mos  dibujos  inspirados  en  temas  musicales  de Beethoven,  Liszt  y  Mendelsohn. 

UN  PALACIO  DE  BELLAS  ARTES  EN  VALENC.A   - 
i>e  ha  constituido  una  comision,  formada  por  don Jose  Benlliure,  los  senores  Agrasot,  Menant  y  el presidents  del  Circulo  de  Bellas  Artes,  con   una delegacion    en     Madrid, 

tormada  por  don  Joaquln 
Sorolla,  don  Mariano 
Benlliure  y  don  Antonio 
Munoz  Degrain,  los  maes- 
tros  Serrano  y  Lied  y  el 
senor     Garcia     Sanchiz, 
paraconstruir  un  Palacio 
de  Bellas  Artes  en  Valen- 

cia, sobre  la  base  de  un 
terreno  que  ha  cedido  y 
una  subvencitfn  de  cien 
mil  pesetas  que  ha  sena- 
lado  el  Ayuntamiento. 

El  Comite'  recabara 
una  subvencitfn  del  Es- 
tado  y  arbitrara  recursos, 
contando  con  todo  Va- 

lencia, donde  la  idea  ha 
sido  acogida  con  entu- siasmo. 

LAS  OBRAS   DE  RODIN. 
—  Este   famoso   escultor 
acaba  de  hacer  donacion 
al   Estado  trances  de  sus 
obras  y  de  sus  coleccio- 
nes,  que  seran  instaladas 
en  el  Hotel  Biron  y  cons- 
tituiran    un    Museo    que 
llevara  el  nombre  del  ilus- 
tre  artista.  Este  se  reserva 
el  derecho  de  hacer  la  ins- 
talacidn    por   su   cuenla. 
Unicamente  ha  solicitado 
que  en  el  propio  Museo 
pueda  lener  su  estudio  y 
un  despacho. 

No  s61o  figuraran,  en 
yeso,  en  tal  Museo,  las 
mas  de  las  obras  que  ha 
modelado  el  famoso  es- 

cultor, sino  aquellas  en 
LA  FLORA  materia  dura  que  aun  po- 
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THOMAS  SANS LA  CARRETERA 

cuidado  en  virtud  del  estado  de  las  bovedas. 

Han  sido  encontrados  dos  bustos,  de  mar- 
mol,  de  hombre  y  mujer  respectivamente, 

y  una  cabeciia  que  suponese  correspondi6 
a  la  estatuita  de  un  sileno. 

El  anfiteatro  esta  enclavado  en  una  finca 

rustica.  A  fin  de  que  se  pueda  proceder  a 
descubrirlo,  se  ha  dispuesto  por  Real  orden 
la  adquisicidn  de  las  tierras  de  labor  que 
cubren  la  arena. 

PATRONATO  DEL  MUSEO  DE  ARTE  MODER- 

NO,  DE  MADRID.  —  Ha  sido  nombrado  en 
esta  forma:  Presidente,  D.  Juan  de  la  Cierva 

y  Penafiel;  vice-presidente,  D.  Angel  Avi- 
les;  y  vocales,  D.  Jose  Esteban  Lozano, 

D.  Miguel  Blay,  D.  Antonio  Flores,  D.  Tor- 
cuato  Lucas  de  Tena,  D.  Jacinto  Felipe 

Pic6n  y  Pardinas,  D.  Pedro  Marichalar  y 
Monreal,  D.  Juan  Jos6  Conde  Luque,  Don 

Jose  Joaquln  Herrero,  D.  Josd  Francos  Ro- 
driguez y  D.  F.  de  la  Pezuela  Ramirez. 

JUNTA  DE  ICONOGRAFI'A  NACIONAL.  —  Para 
la  vacante  producida  en  ella  por  falleci- 
miento  de  D.  Pablo  Bosch,  ha  sido  nom- 

brado D.  Asterio  Mafian6s,  conservador  de 
las  obras  de  arte  del  Senado. 

see  el  autor.  Con  ello  podran  admi- 
rarse,  asimismo,  los  dibujos  origina- 
les  de  Rodin  y  los  cuadros,  los  mue- 

bles  y  demas  por  6ste  reunidos.  Eva- 
luase  en  millones  tal  donative. 

La  cesi6n  fue1  hecha  en  Mendon, 
firmando  el  acta  con  Rodin  el  Minis- 
tro  de  Instrucci6n  Publica  y  Bellas 

Artes  M.  Painleve'  y  el  de  Comercio M.  Clementel. 

COLECCION     ARyUEOL<5GICA     PRERRO- 

MANA.  —  Por  la  cantidad  de  quince 
mil  pesetas  ha  sido  adquirida  por  el 

Estado,  a  don  Ricardo  Morenas  Te- 

jada,  con  destine  al  Museo  ArqueoI6- 
gico  Nacional. 

Los  objetos  que  la  constituyen  fue- 
ron  hallados  en  las  excavaciones  que, 

por  autorizacidn  oficial,  vienense  prac- 
ticando  en  la  Necropolis  ibe>ica  des- 
cubierta  en  Gormaz  (Soria). 

EXCAVACIONES.  —  En  las  que  bajo 

la  direcci6n  de  don  Jose1  Ram6n  M6- 

lida  se  efectuan  en  Me'rida,  hase  co- 
menzado  a  descombrar  el  anfiteatro, 
tarea  a  la  que  se  precede  con  gran MARTI'  GARCES BODEG6N 
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CATEDRAL  DE  VALENCIA NACIMIENTO  DEL  SENOR  Y  ADORACl6N  DE  LOS  PASTORES 

DE  LA  HISTORIA  ARTISTICA  DE  VALENCIA 

LAS  TABLAS  DE  LOS  PINTORES  LLANOS  Y  ALMEDINA  DEL  SIGLO  xvi 

LA  entrada  triunfal  del  Renacimiento,  en 

Espana,  se  realiza  principalmente  por 
las  costas  levantinas.  La  influencia  mundial 

que  por  los  siglos  medios  ejercieron  losgran- 
des  prestigios  en  ellas  nacidos,  tanto  en  la 

literatura,  como  en  el  arte;  en  las  humani- 
dades  como  en  la  teologia,  llegando  en  esta 

ultima  hasta  el  Papado,  trajeron,  como  justa 

reciprocidad,  legion  de  artistas  italianos,  de 
la  Lombardia  unos,  de  la  Toscana  los  mas, 

que  con  sus  ceramicas  y  orfebrerias,  sus  esta- 

tuas  y  sus  pinturas,  implantaron  todos  el  re- 

nacer  sereno  de  aquel  arte  naturalista  que, 
en  las  riberas  del  Arno  y  del  Tiber,  iniciaba 

tenaz  cruzada  contra  aquel  otro,  que,  oriun- 

do  segun  unos  de  la  isla  de  Picardia  en  Fran- 

cia,  y  segiin  otros  de  Inglaterra,  se  estaba  en- 
sefioreando  de  toda  la  Europa  occidental. 

Los  papas  valencianos  Calixto  III  y  Ale- 

jandro VI,  habian  llegado  al  solio  pontifi- 
cio  en  los  tiempos  de  esplendor  mundano 

de  la  Iglesia,  cuando  los  artistas  mas  genia- 
les  encontraban  abiertas  las  areas,  siempre 

repletas  de  riquezas  para"  dar  realizacion  a 
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CATEDRAL  DE  VALENCIA 

sus  mas  peregrinas  concepciones  de  belleza. 
Constituiria  una  novedad  halagadora  para 

aquellos  espiritus  meridionales,  el  realismo 

sensual  que  daba  a  sus  figuras  el  arte  de  las 

nuevas  tendencias,  en  contraposicion  con  el 

rigido  ascetismo  de  los  retablos  misticos  trai- 
dos  de  Flandes  o  Alemania;  y  deseosos  de 

llevarlo  a  su  pequena  patria,  siempre  artista 

en  todas  sus  manifestaciones,  puesto  que  di- 
rectas  eran  siempre  sus  relaciones  con  Italia, 

pais  ingenito  de  la  belleza  (i),  a  Valencia  en- 
viaron  pintores  y  escultores  italianos  o  alii 

educados;  que  difundieron  su  arte  por  toda 

la  region,  y  el  Renacimiento  domino  por 

(1)  En  1402  se  hallaba  pintando  en  Valencia  un  llorenti- 
no  llamado  Girardo. 

(2)  Aunque  a  lines  del  siglo  xv  llega  a  Valencia,  .Nicolas 
el  Florentine  muere  en  1471  sin  dejar  obra  conocida  en  cste 
Reino. 

ADORACI6N  DE  LOS  REYES 

completo  en  los  palacios  particulares,  en  los 
edificios  civiles  y  en  los  templos. 

*     * 

El  ano  1472  todavia  no  ocupaba  la  silla 

pontificia  Alejandro  VI,  cardenal  en  Roma 
con  el  nombre  de  pila  de  Rodrigo  de  Borja. 
Ausente  de  Valencia  mas  de  veinte  anos,  a 

ella  vuelve  a  ejercer  el  primero  su  arzobispa- 

do  y  trae  consigo  artistas  peritisimos  llama- 
dos  uno,  Francisco  Pagano,  natural  de  Na- 

poles,  y  el  otro,  Pablo  de  San  Leocadio,  na- 
cido  en  Reggio,  Lombardia,  y  con  ellos  la 

iniciacion  en  Valencia  del  Renacimiento  ita- liano  (2). 

Un  desgraciado  accidente  habia  destruido 

por  entonces  el  retablo  mayor  de  la  Catedral 
levantina;  no  desconociendolo  el  purpurado 

arzobispo  y  menos  aiin  el  esfuerzo  grande, 
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dispendioso,  que  el  Cabildo  hacia  para  sus- 

tituirlo  por  otro  que  en  belleza  y  valor  le  su- 
perase  (3)  quiso  contribuir  con  su  esfuerzo 

(3)  Segim  alirmacion  del  P.  Texidor,  el  altar  mayor 

estuvo  formado  en  sus  priineros  tiempos  por  una  tab'a  pin- 
tada  que  representaba  a  Maria  Santisima  de  medio  cucrpo. 

A  su  vez  Sanchis  Sivera  escribe  en  su  Catedral  de  Va- 

lencia: «I.a  piedad  del  obispo  y  Cabildo  y  el  deseo  de  honrar 
debidamente  a  la  Virgen  Maria,  les  moviA  a  construir  un 
magnilico  retablo  de  plata  para  colocar  en  el  una  imagen 
del  misino  metal,  de  tamano  natural  de  la  Senora.  Este  fu£ 

el  principio  del  gran  retablo  que  file"  la  admiraci6n  de  aque- 
llos  tiempos,  destruido  por  un  incendio»  (anos  1288  a  1312). 

En  el  dietario  del  capellan  del  rey  I).  Alfonso  V  se  lee  la 

siguiente  descripcion  del  percance  que  puso  I'm  a  tan  notable 
obradeorfebreria;  «En  lany  MCCCCLXVIIU  diumenge  a  XXI 
de  maig,  dia  de  Pascua  de  Cinquagesima  a  XI  ores  de  la  nit 
se  mes  foch  en  lo  retaule  de  la  capella  del  Altar  major  de  la 

Verge  Maria  de  la  seu  de  Valencia  hon  se  crema  tot  lo  retau- 

personal  a  obra  de  tantos  arrestos  y  encarga, 

juntamente  con  el  Cabildo,  a  los  pintores 

le,  es  fonch  la  major  part  del  argent  e  la  Verge  Maria  se  cre- 

ma, e  es  fonch  de  mig  loch  en  avall»;  tan  sensible  peYdida  Cue* 
inmediatamente  reparada,  construyc"ndose  (1470-1482)  otro 

altar  del  mismo  metal,  maravillosa  obra  de  ort'ebren'a  que  fue' 
juzgada  por  los  afortunados  en  verla,  como  de  las  mejores  de 

Europa.  Tuvo  un  final  desastroso  este  segundo  retablo.  En 
tiempo  de  la  guerra  de  la  independencia;  creyendo  el  Cabildo 

que  peligraba  la  plata  de  la  Igfesia,  y  para  ponerla  a  salvo,  la 
embarco  para  Alallorca.  figurando  entre  sus  valiosas  obras  el 
codiciado  retablo.  El  gobierno  espanol  se  apodero  del  botin 

en  26  de  Febrero  de  1822  y  lo  convirtifi  en  moneda. 
El  actual,  labrado  en  1867,  es  de  cobre  dorado,  siendo  la 

imagen  que  ocupa  el  nicho  central  una  escogida  obra  de  la 

escultura  valenciana  en  las  postrimerias  del  siglo  xvm.  Fue" 
hecha  por  Vergara,  no  para  la  Catedral,  sino  para  ia  rica 

Cartuja  de  Porta-c<eli,  A  la  exclaustraci6n  de  las  ordenes  reli- 
giosas  en  1847  fu£  cedida  al  Cabildo. 

381 



italianos  las  pinturas  de  los  muros  del  presbi- 

terio.  Estas  pinturas  hechas  al  fresco,  repre- 
sentaban  una  gloria  de  angeles  y  serian  bri- 

llante  fondo  al  retablo  de  plata  labrada.  Ter- 
minadas  en  1481,  pierdese,  de  momento,  la 

memoria  de  sus  autores,  y  aunque  del  napo- 

litano  Francisco  Pagano  nada  se  sabe,  res- 
pecto  a  Pablo  de  San  Leocadio  dice  Bertaux 

«que  si  regresa  a  su  patria,  vuelve  a  Valen- 
cia antes  de  1493,  ano  en  que  celebrasu  boda 

con  Isabel  Lopez,  entrando  en  1607  al  servi- 
cio  exclusive  como  pintor,  de  la  Duquesa 

viuda  de  D.  Juan,  hijo  de  Alejandro  VI,  y  fija 

su  residencia  en  Gandia»  (4). 

El  arte  de  San  Leocadio  aun  puede  estu- 
diarse;  pinturas  suyas  existen  en  Valencia, 

Gandia,  Castellon  y  Villarreal  y  en  su  ma- 
nera  «mezcla  de  las  escuelas  de  Ferrara  y  de 

Bolonia»  (5)  sucedenle  sus  hijos  Peret  Pau 

que  aiin  vive  en  1542  y  Felipe  Pablo  y  tam- 
bien ,  al  decir  de  Bertaux,  el  maestro  valen- 
ciano  de  gran  reputacion  Rodrigo  de  Osona, 

que  «se  convierte  al  italianismo». 

El  arte  valenciano  de  influencia  van-eyc- 
kianaque  siguen  Jacomart,  Dalmau,  Osona  y 
otros  habiase  bamboleado  en  su  estabilidad 

con  la  llegada  de  los  italianos,  recibiendo  el 

golpe  de  gracia  que  desplomo  su  equilibrio 
la  presencia  de  los  manchegos  Ferrando  de 

los  Llanos  y  Ferrando  Yafiez  de  la  Almedi- 
na,  singulares  discipulos  de  Vinci  y  nada 

ajenos  al  arte  de  San  Leocadio. 

La  aparicion  en  Valencia  de  todos  estos 

artistas  la  advertimos  por  sus  pinturas  docu- 
mentadas  en  la  Catedral  de  Valencia. 

(4)  Emilio  Bertaux  «E1  Renacimiento  en  Espana  y  Por- 

tugal»,  Libro  XIII  de  la  «Histoire  de  l'Art»  de  Andre1  Michel. 
(5)  Bertaux.  Obra  citada. 

CATEDRAL  DE  VALENCIA 
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Entre  las  obras  admirables  del  arte  picto- 

rico  espanol,  en  los  primeros  anos  del  si- 
glo  xvi,  figura  el  interesante  retablo  del  altar 

mayor  de  este  templo. 

Las  doce  tablas  que  componen  sus  puer- 

tas  muestran  en  la  composicion  de  sus  asun- 
tos  la  sobria,  vigorosa  y  robusta  sinceridad 

de  sus  autores;  poderosas  en  su  concepcion, 

servida  esta  fiel  y  habilmente  poruna  tecnica 

de  majestuoso  estilo.  Ante  ellas  el  espiritu 

sientese  invadido  por  la  emocion  serena  que  la 

belleza  produce  y  a  la  que  es  dificil  sustraerse. 
Cierran  estas  puertas  el  altar  dedicado  a  la 

Virgen  y  que  como  antes  dijimos  hasta  la 

pasada  centuria,  fue  de  plata.  Reliriendose 

a  el,  algunos  cronistas  atribuyen  a  la  Catolica 

majestad  de  D.  Felipe  II  la  siguiente  frase, 

que  hubo  de  exclamar  tras  de  su  contempla- 

cion:  «Cierto  que  el  altar  es  de  plata,  pero 

como  de  oro  pueden  tenerse  sus  puertas. » 
*     * 

Siempre  anduvo  intrigada  la  critica  por 
conocer  los  nombres  de  los  inciertos  autores 

de  estas  tablas  de  influencia  leonardesca  (6); 

de  ello  fue  causa  la  confusion  ocasionada  por 

tenerse  tan  solo  sabido  los  nombres  de  Pagano 

y  San  Leocadio,  autores  como  antes  apunta- 
mos  de  las  pinturas  al  fresco  que  en  la  misma 

capilla  existieron,  cosa  que  dio  lugara  series  a 
ellos  atribuidas  unas  y  otras  pinturas  (7).  A 

fines  del  siglo  xvn  desaparecieron  por  com- 
(6)  Indicada  esta  opini6n  por  Ponz,  ha  sido  respetada 

por  Conca,  F.  Quilliet,  Fard  Stirling  y  H.  Luke  a  pesar  de  que 
ultimameme  G.  Frizzoni  observa  rasgos  altamente  lombardos. 

(7)  En  los  notales  de  Juan  Ferrer  hay  una  serie  de  actas 
sobre  estos  frescos.  En  3  Julio  de  1472  se  acepta  la  idea  por  el 

Cabildo,  el  27  dan  lianza  los  pintores  y  el  28  se  lirma  el  con- 
trato,  apareciendo  en  el  ano  1481  las  ultimas  apocas  de  gastos. 
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pleto  cuando  el  arzobispo  D.  Luis  Alfonso  de 
los  Cameros  hizo  restaurar  la  capilla,  que 

denegrida  se  hallaba  por  el  humo  de  la  cera 

y  el  incienso,  cambiando  su  esbelto  estilo 

gotico  por  el  barroco  que  lleno  sus  tallas  y 
columnatas  con  profusion  de  hojarascas  y 

flores.cuyo  brillante  oro  apoyase  sobre  la 
policromia  de  marmoles  y  jaspes;  quedando 

solo  en  su  pristino  estado  las  pinturas  al  oleo 

de  las  puertas  del  altar  y  por  circunstancias 
desconocidas,  o  acaso  por  desdichas  del  azar, 

olvidado  el  nombre  de  sus  autores,  sien- 
doles  atribuidas  a  Pagano  y  San  Leocadio. 
Don  Vicente  Boix,  cronista  de  Valencia, 

abundando  en  esta  idea,  dice  en  su  Valencia 

historica  y  topogrdjica  (8):  «Las  puertas  que 
cierran  el  lugar  donde  estuvo  el  retablo.  son 

unas  bellisimas  tablas,  pintadas  por  Fran- 
cisco Neapoli  y  Pablo  de  Areggio,  las  cuales 

se  colocaron  donde  estan  en  el  ano  i5o6.» 

Pons  se  expresa  en  esta  forma,  en  su  Viaje 

artistico  por  Espana  (9):  «Yo  le  aseguro  a  V. 

que  si  viera  estas  obras,  habia  de  creer  firme- 
mente  que  eran  de  Leonardo  de  Vinci.  Han 

dado  mucho  en  que  entender  a  los  profeso- 
res  que  las  han  examinado  en  todos  tiempos 

y  se  han  acercado  a  reconocerlas,  quedando 

admirados  de  lo  grandiose  y  sumamente  aca- 

bado  y  expresivo,  propio  de  la  escuela  floren- 
tina,  que  cabalmente  y  con  particularidad 
florecio  en  las  obras  de  Vinci  cuando  estas 

pinturas  fueron  puestas»;  y  mas  abajo  anade 

«que  las  hicieron  Pablo  de  Areggio  y  Fran- 
cisco Neapoli». 

Cean  Bermudez,  en  su  Diccionario  hislo- 

ricodeprofesores(io),  repite  esta  opinion,  que 

era  la  sustentada  por  cuantos  escribian  de 

tales  obras  artisticas.  Asi  las  cosas,  el  cano- 

nigo  D.  Roque  Chavas,  archivero  de  la  cate- 
dral  de  Valencia,  hace  unos  anos  dio  con  el 

contrato  del  Cabildo,  con  los  verdaderos au- 
tores: Ferrando  de  los  Llanos  y  Ferrando  de  la 

Almedina  y  lleva  la  fecha  de  i5oy  (i  i).  Escasas 
(K)    Tomo  II,  pag.  179. 
(9)  Tomo  IV,  carta  segunda. 
(10)  Tomo  I,  pag.  52. 
(n)  Clausulasdel  interesantc  contrato  fecha  i."de  Marzo 

de  1 507.  traducidas  del  latin,  en  que  esta  escrito: 
«i.  Primeramente,  ha  sido  pactado  y  concertado  por  y 

entre  las  dichas  partes,  que  los  dichos  maestros  pintores  pin- 

eran  las  noticiasque  hasta  entonces  se  tenian 

de  tan  notables  discipulos  de  Leonardo  de 

Vinci;  la  falta  de  correlacion  entre  sus  nom- 
bres  y  el  merito  sobresaliente  de  sus  pinturas 

hizo  que,  lejos  de  agrandarse  su  fama  y  des- 
tacarse  sus  interesantes  figurascon  mas  vivos 

malices,  llenando  el  lugar  que  les  correspon- 

taran  las  referidas  puertas  y  doraran  las  pilastras  de  aquellas 
y  todas  aquellas  partes  de  las  puertas  que  se  tengan  que  dorar 
por  dentro  y  por  fuera  de  oro  lino.  En  estas  puertas,  por  la 
parte  de  fuera  pintaran  seis  gozos  de  la  Sacratisima  Virgen 
Maria,  a  saber:  la  Natividad  de  Jesucristo,  Ja  Adoraci6n  de 
los  Reyes,  la  Resurreccirin,  la  Ascensi6n.  el  Espiritu  Santo 
y  la  Asunci6n.  Y  en  la  parte  de  dentro  pintaran  seis  hechos 
(actos)  de  la  Sacratisima  Virgen  Maria,  o  lo  que  dispondra  el 
dicho  revercndo  Cabildo,  los  cuaies  seran  indicados  por  di- 

chos senores  a  los  referidos  pintores. 
«2.  Item  ha  sido  pactado  y  convenido  por  y  entre  dichas 

partes,  y  los  dichos  pintores  prometieron  y  se  obligaron  a  los 
referidos  reverendos  senores  del  Gabildo  para  pintar  las  indi- 
cadas  puertas,  al  tenor  de  lo  dicho  en  el  capitulo  precedente, 
lo  mejor  que  podran  segun  su  saber  y  maestria,  y  con  finos 
colores  al  tileo,  y  que  el  azur  sera  ultramarino  y  la  laca  de 
Florencia,  en  el  modo  y  manera  que  requiere  la  dignidad  del 
sitio,  y  que  pondran  en  el  susodicho  trabajo  todo  su  saber, 
para  honra  de  cllos  y  de  los  mencionados  senores  del  Cabildo. 

«3.  Item,  ha  sido  pactado  y  convenido  por  y  entre  las 
dichas  partes,  y  los  referidos  maestros  pintores  prometen  a 
los  dichos  reverendos  senores  del  Cabildo,  que  mientras  du- 

rare  la  susodicha  obra  y  este'n  pintando  dichas  puertas,  no 
haran  otro  trabajo  para  nadie,  antes  bien,  todo  el  tiempo  dis- 
ponible  lo  emplearan  en  la  indicada  obra  por  servicio  de 
Nuestro  Senor  Dios  y  de  la  Sacratisima  Virgen  Maria:  cuya 

obra  y  pintura  y  dorado  cumplidamente  acabados,  dichas 
puertas  pintadas,  segiin  se  ha  dicho  y  corresponde,  daran  por 
concluidas  lo  mas  pronto  que  podran. 

«4.  Item  ha  sido  pactado  y  convenido  por  y  entre  las 

dichas  partes,  y  los  mencionados  reverendos  senores  del  Ca- 
bildo prometen  dar  a  los  dichos  maestros  pintores,  por  manos 

y  trabajos  de  esta  obra,  3i,5oo  sueldos  de  moneda  reales  de 
Valencia,  poniendo  los  dichos  maestros  pintores  de  su  cuenta 
en  la  susodicha  obra  los  colores  y  oro  necesario  para  dorar. 

«5.  Item,  ha  sido  pactado  y  convenido  por  y  entre  las 
dichas  partes,  que  en  cuanto  al  juicio  y  examen  de  la  indicada 
obra  y  pintura,  los  referidos  maestros  pintores  estaran  al 
parccer  de  los  dichos  reverendos  senores  del  Cabildo,  de  tal 

manera,  que  si  pareciere  a  los  mencionados  reverendos  seno- 
res del  Cabildo  que  deban  series  quitados  a  los  dichos  pinto- 
res, por  alguna  falta  de  la  obra,  cien  ducados,  que  lo  puedan 

hacer  dichos  senores  del  Cabildo  y  aqudllos  contentarse  con 
esta  merma  en  el  indicado  precio,  y  si  les  pareciere  que  se  les 

deben  dar  por  estrenas  cien  ducados  mas  de  los  3  1,000  suel- 
dos, por  estar  la  obra  dignamente  terminada,  prometen  los 

dichos  senores  del  Cabildo  a  los  susodichos  maestros  darles 
los  dichos  cien  ducados  de  estrenas  de  mas,  quedando  todo 
a  voluntad,  determinacion  y  conciencia  de  los  reverendos 
senores  del  Cabiido. 

«6.  Item,  ha  sido  pactado  y  convenido  por  y  entre  las 
dichas  partes,  que  de  cualesquiera  cantidades  del  mencionado 
precio  que  recibiran  los  referidos  pintores,  daran  liadores  a 
los  dichos  reverendos  senores  del  Cabildo  porno  haber  hecho 

los  referidos  pintores  tanto  trabajo  mientras  durase  la  pintu- 
ra, que  por  cualquier  causa  quedase  por  hacer  o  no  se  hicicre. 
«7.  Item,  queremos  y  place  a  las  dichas  partes,  que  a  lin 

de  que  se  observen  los  indicados  capitulos,  scan  estos  ejecu- 
torios  con  sumision  y  renunciaci6n  del  propio  fuero  y  otras 
clausulas,  segiin  la  forma  y  estilo  del  notario  que  los  recibi6.» 
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de  en  la  historia  del  arte  espanol,  se  esfumase 

y  oscureciese  hasta  el  punto  que  del  Ferrando 

de  los  Llanos  apenas  si  se  suponia  el  lugar  de 

su  nacimiento,  y  del  Kerrando  de  Almediua 

solo  quedaba  el  recuerdo  de  que  se  llamo 

Yanez  y  nacio  en  el  luyar  de  Almedina,  en 

la  provincia  de  Ciudad  Real  (12),  habiendo 

CONJUNTO  DEL  ALTAR 

pintado  en  la  capilla  de  los  Albornoces  de 

(12)  Palomino:  Tomo  III  de  Et  Parnaso  lispaiiot,  edi- 

cion  dc  1724,  pag.  267.  —  «Fernando  Yanez,  natural  de  la 
Almedina,  tue  gran  pintor  y  discipulo  de  Rafael  de  Urbino, 

como  lo  muestran  las  pinturas  del  retablo  del  lugar  ref'erido, 
dondc  vivi'6  y  murio  con  grandcs  creditos,  por  los  anos 
de  1600  y  de  su  edad  poco  mas  de  cincuenta.  De  <H  hace  men- 
cion  Quevedo  en  un  epigrama  que  hizo,  al  pincel,  en  el  «Par- 
naso»  de  sus  obras.» 
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Cuenca  (13).  El  hecho  de  que  los  pueblos  de 

Almedina  y  Santa  Maria  de  los  Llanos  estan 

en  La  Manchayapenasdistan  unodeotrocua- 
renta  y  ocho  kilometres,  hace  sospechar  que 

(13)  En  la  Catedral  de  Cuenca  existe  la  capilla  de  los 

Albornoz,  apellido  de  alta  prosapia  en  aquella  ciudad.  Fun- 
dola  en  el  siglo  xiv  el  cardenal  D.  Gil  de  Albornoz  y  fu^ 

revocada  y  restaurada  en  el  siglo  xvi  con  motivo  de  la  uni6n 
de  las  familias  de  Albornoz  y  Carrillo.  El  can6nigo  D.  Gomez 

Carrillo  de  Albornoz  queria  dar  a  sus  parientes  digna  sepul- 
tura  de  su  linajudo  apellido  y  construy6  en  la  capilla  tres 
altares,  ricos  en  tallas  y  relieves  policromados. 

Las  pinturas  se  le  encargaron  a  Fernando  Yanez  de  Alme- 
dina, a  quien  llama  en  su  testamento  singular  pintor  y  senor 

pintor 
El  altar  central  situado  al  fondo  de  la  capilla,  representa 

en  una  de  sus  tablas,  la  Crucificixon,  en  otra  el  donante 

arrodillado  a  los  pies  de  Jesus  resucitado,  y  en  otras,  San 
Pedro,  San  Pablo,  San  Juan  llautista  y  San  Juan  Evangelista. 
Los  martirios  de  Santa  Cata/ina  son  los  asuntos  de  las  tablas 

inferiores,  y  entre  los  pilares  laterales,  las  liguras  de  San 
Gregorio  y  San  Agustin. 

Los  otros  dos  altares  situados  en  las  paredes  laterales 
copian  La  Adoracidn  de  los  Magos  y  una  Piedad, 

del  ultimo  de  los  dos  lugares  sea  hijo  el  com- 
panero  y  colaborador  de  Ferrando  Yafiez  de  la 

Almedina;  juntos  marcharian  a  Italia  y  jun- 

tos estudiarian  el  arte  de  Vinci  (14)  con  voca- 
cion  decidida;  ya  que  en  sus  obras  revive  el 

alma  de  su  maestro,  de  aquel  «espiritu  su- 
blime y  armonico,  en  quien  se  juntaron 

todas  las  capacidades  humanas,  la  invencion 

artistica  y  la  invencion  cientifica,  el  genio 
sintetico  y  la  paciencia  del  investigador,  la 

vision  carinosa  de  lo  minimo  y  la  intuicion 

(14)  Vasari  menciona  un  pintor  espanol,  aunque  sin 

citar  el  nombre,  que  fui  el  colaborador  de  Domenico  Pecori, 
en  Arezzo,  en  1604  y  i5o5,  y  ciertamente  se  reliere  a  uno  de 

nuestros  pintores.  Igualmente,  en  un  contrato  extendido  en 
Florencia,  se  alude  incidentalmente  a  un  Ferrando  Spagnolo. 

que  fu(£  uno  de  los  ayudantes  de  Leonardo  al  tiempo  que  el 
maestro  trabajaba  en  el  carton  de  la  Guerra  de  Pisa,  para  el 
Palacio  Viejo.  hsto  ocurria  entre  603  y  i5o5.  En  i5o6  Leo 
nardo  abandona  la  empresa,  y  aquel  mismo  ano  los  Ferrando 
estan  pintando  en  Valencia, 
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trascendental  de  lo  maximo»  (i5).  Atraidos 

por  el  genio  soberano  de  Leonardo,  a  su  con- 
juro  acudieron  y  abrumados  quedarian  ante 

aquel  inmenso  florentino  que  encerraba  en 

su  universalidad  de  conocimientosel  inquie- 
tante  misterio  que  fulgura  en  las  sonrisas  de 

sus  madonas  y  de  sus  angeles. 

Al  igual  que  Bernardino  Luini,  Andres 
Salaino,  Beltraffio,  Cesare  da  Sesto,  Marco 

de  Ognone,  etc.,  nuestros  compatriotas  asi- 
milaronse  la  habilidad  con  que  el  iniciado 

daba  a  sus  figuras  formas  mas  precisas  y  co- 
rrectas  qua  hasta  entonces  habian  dado  otros 

pintores,  actitudes  mas  en  armoma  con  los 
caracteres  de  los  personajes,  la  gracia  con 

(i5)  Marcelino  Mene"ndez  Pelayo:  Discurso  leido  en  la 
Real  Academia  dc  Bellas  Artcs  de  San  Fernando,  en  la  sesirin 

de  3  i  de  Marzo  de  1 90 1 . 

que  componia  sus  grupos,  el  absoluto  domi- 
nio  de  la  perspectiva,  correctamente  ejecu- 
tada  en  sus  interiores,  las  gamas  suavisimas 
de  sus  carnaciones,  el  dulce  colorido  sin 

igual  en  los  ropajes  y  accesorios,  etc. ,  cuyo 
conjunto  atrae  la  vista  y  recrea  el  espiritu... 

Viejo  y  achacoso  Leonardo,  abandona  su 

estudio  y  Academia  y  marcha  a  Franria  pro- 
tegido  por  el  rey  Francisco  1,  donde  muere  a 
los  tres  anos  de  su  llegada.  Sus  discipulos  se 

dispersan  y,  como  apostoles  de  la  doctrina  de 

lo  bello,  difunden  por  el  mundo  sus  grandes 

ensenanzas  sobre  el  arte  que,  al  decir  del  in- 

mortal  maestro,  «completa,  supera  y  engran- 
dece  las  obras  naturales,  porque  ellas  desuyo 

son  finitas,  al  paso  que  las  obras  que  los  ojos 
encargan  a  las  manos  son  infinitas,  como  lo 

muestra  el  pintor  en  sus  invenciones  de  for- 
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mas  sinnumero  de  animales,  de  hierbas,  de 

plantas,  de  lugares,  todo  lo  que  existe  en  el 

Universe  por  esencia,  presencia  e  imagina- 

cion,  lo  tiene  primero  en  el  espiritu  y  des- 
pues  en  las  manos,  y  estas  manos  son  de  tal 

excelencia  que  crean  una  armonia  de  pro- 
porciones  que  satisface  la  vista  lo  mismo 

que  pueden  satisfacerla  las  cosas  sensibles.» 

La  disposicion  de  las  puertas  del  altar  de 

la  catedral  valenciana  es  de  tal  forma,  que, 

cerradas  forman  un  cuadrilatero  de  y'2y  me- 

tros  de  alto  por  5'64  de  ancho,  dividido  en 
seis  cuadros,  cuyas  dimensiones  son  para 

cada  uno  las  de  1*94  de  alto  por  2*27  de 
ancho;  cuando  estan  abiertas  dejan  a  la  vista 

el  altar,  que,  como  se  ha  dicho,  fue  de  plata 

CONCEPCI6N  DE  NUESTRA  SEfiORA 

y  ahora  de  madera  tallada,  y  otros  tantos  cua- 
dros correspondientes  e  iguales  en  dimensio- 

nes a  los  otros.  Las  tablas  sobre  que  estan 

pintados  son  de  18  centimetros  de  espesor, 
con  dos  cuadros  cada  una:  uno  en  el  anverso 

y  otro  en  el  reverse. 
Cerradas  las  puertas,  los  tres  cuadros  de 

la  derecha  del  altar  por  orden  correlative 

son:  i.°  Nadmiento  del  Senor  y  Adoration  de 

los  pastores.  2.°  Adoration  de  los  Reyes  Magos 

y  3.°  Resurrection  del  Senor;  y  los  de  la 

izquierda:  i.°  Asuncion  del  Senor,  2.°  Venida 

del  Espiritu  Santo  y  3."  Muerte  y  ascension 
de  la  Virgen.  Abierto  el  altar,  la  puerta  de  la 

derecha  presentu:  i .°  Conception  de  la  Virgen, 

2."  Natividad  de  Maria  Santisima  y  3.°  Pre- 
sentation de  Nuestra  Senora  en  el  Templo; 

y  la  de  la  izquierda:  i .°  VisiU  a  Santa  Isabel, 
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2.°  Purificacion  de  la  Virgen  y  la  ultima,  la 
huida  a  Egipto. 

Ya  con  la  certeza  de  que  la  obra  fue  reali- 
zada  por  dos  artistas,  la  inquieta  curiosidad, 
el  prurito  de  hallar  la  exacta  participacion 
de  cada  uno  en  el  retablo  maravilloso  nos 

lleva  a  la  minuciosa  investigacion,  al  examen 

detallista  de  sus  figuras,  una  por  una,  y  de 

sus  perspectives  para  poderllegara  la  certeza 

de  que  unas  tablas  son  de  Llanos  y  las  otras 
de  Almedina. 

Razones  de  gran  fuerza  se  oponen  a  estas 

rotundas  distinciones,  que  dificilmente  nos 

dejaran  afirmar  que  Almedina  sea  mejor  que 

Llanos,  6  que  Llanos  supera  a  Almedina.  No 

debio  apreciarse  en  mucho  por  el  Cabildo  la 

distinta  categoria  artistica  de  los  dos  pinto- 
res,  ya  que  aquel,  en  otra  ocasion,  exigio  a 

Pagano  y  San  Leocadio  muestra  o  prueba  de 
su  arte  (16)  antes  de  comenzar  los  frescos  de 

la  capilla  principal,  prueba  que  no  habia  exi- 
gido  antes  de  ahora  a  los  dos  manchegos  (17) 

a  quienes  ofrece,  en  esta  ocasion,  un  premio 

para  estimular  su  amor  propio  de  artistas 

(16)  En  el  aula  capitular  de  la  Catcdral  se  conserva  aun 

un  fresco  ejecutado  en   1472  por  Pablo  de  Areggio  y  I'ran- 
cisco  de  Napoles  como  muestra  exigida  «para  que  demostrasen 
su  habilidad  Jichos  artistas  antes  de  empezar  los  frescos  de  [a 

Capilla  Mayor.  Por  los  restos  que  nos  quedan   podemos  juz- 

gar  de  su  hermosura.  Representa  \;\  Adoracii'm  de  los  pastu- 
res, los  cuales  aparecen  reverentes  y  llenos  de  devota  admira- 

cion  ante  el  recidn  nacido,  cuidadosamente  guardado  por  los 
santos  esposos  Jose  y  Maria,   bajo  un  derruido  portal  que 
forma  pane  de  un  editicio  habitado.  La  obra  era  admirable, 
llena  de  vida  y  propiedad,  de  excelente  dibujo  y  no  menos 
grandiosa  de  concepcion.»  (Sanchis  Sivera:  La   Catedral  de 
Valencia,  pag.  240). 

(17)  Luego  veremos  como  en   1603  pintaban  el  retablo 
de  San  Gosme  y  San  Damian. 
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Detengamonos,  por  un  momento,  a  estu- 
diar  escrupulosamente  la  obra  de  un  artista 

cualquiera,  del  mas  original  y  personal,  del 

mas  reputado,  y  encontraremos  siempre  va- 
riedad  de  ejecucion  y  hasta  de  modo  de  con- 
cebir  los  asuntos,  segiin  su  edad  y,  por  lo 

tanto,  segun  las  influencias  que  a  su  espiritu 

de  artista  lleven  las  sensaciones  que  perciba, 

ya  ante  la  misma  Naturaleza  bajo  formas  o 

aspectos  que  antes  desconocia,  ya  influen- 
ciado  por  las  definitivas  producciones  de  los 

grandes  maestros  que  le  precedieron,  o,  por 

ultimo,  porque  el  estudio  y  practica  le  ban 

llevado  al  dominio  y  manejo  del  lapiz  o  color 
en  forma  que  antes  no  poseia.  La  critica  llama 

a  esto:  primera  manera,  segunda  manera,  etc. 
Reflexionando  asi  jcuantos  lienzos  vemos 

colgados  en  las  paredes  de  los  Museos,  que  a 

PRESENTACI6N  DE  NUESTRA  SENORA  EN  EL  TEMPLO 

no  llevar  la  infalible  autenticidad  de  su  ori- 

gen  en  datos,  citas  o  documentos  que  lo  acre- 
ditan,  dudariamos  de  su  filiacion!  |Y  en 

cuantos  otros,  que  aparecen  como  obras  de 
artistas  determinados,  si  los  sometieramos  al 

disector  escalpelo  de  una  enjundiosa  critica 
encontrariamos  defectos  y  deficiencias  que 

pondrian  en  duda  su  filiacion? 
En  todos  los  museos,  desde  el  mas  famoso 

y  dirigido  por  persona  competentisima  y  de 
inmensa  reputacion  critica,  hasta  los  mas 

modestos  de  provincias,  se  cambian  con  rela- 
tiva  frecuencia  las  tablillas  signatarias  de  los 

autores  de  algunos  cuadros;  unas  veces  por- 
que se  averigua  de  modo  cierto  el  verdadero 

autor  de  la  obra  equivocada,  y  otras  porque 

la  ambigiiedad  de  su  ejecucion  permite  atri- 
buirla  al  autor  que  esta  de  actualidad  en  tal 
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momento  historico.  A  todas  estas  dificulta- 

des  de  caracter  general  que  ofrecen  tantas 

obras  de  arte,  anadamos  en  este  caso  con- 

crete, que  el  retablo  de  Valencia  esta  hecho 

por  dos  artistas,  ambos  discipulos  del  mismo 

maestro,  a  quienes  se  les  encarga  una  obra 

en  ccHaboracion,  pintada  en  el  mismo  sitio, 

durante  el  mismo  tiempo,  con  identicos  co- 
lores  y  la  misma  luz,  y  que  llega  a  nosotros 
a  traves  de  una  patina  de  cuatrocientos  aiios. 

Tras  estas  consideraciones  contemplamos 

de  nuevo  el  retablo  de  la  catedral,  recurri- 
mos  a  los  eruditos  trabajos  de  Justi  y  Bertaux, 

y  con  ellos  en  la  mano  y  pasando  nuestra 

mirada  del  papel  a  las  tablas,  llegamos  a  esta- 
blecer  dos  categories  entre  ellas,  ya  que  son 

dos  los  autores  que  intervinieron  en  su  eje- 
cucion,  pues  de  lo  contrario  hay  tabla  como 

VISITA  A  SANTA  ISABEL 

la  de  la  Adoration  de  tos  pastores  que,  por 

su  merito  superior  a  todas,  pareciera  de  una 

tercera  categoria.  Las  de  la  primera  son  de 

tan  exquisita  belleza  que,  sin  ser  las  otras  de 

una  inferioridad  manifiesta,  las  relegan  a  se- 
gundo  termino.  Clasificamos,  pues,  la  obra 

de  Llanos  y  Almedina  en 

De  i."  Categoria:  i.°  Visitacion. — 2.°  Con- 

cepcion  de  la  Virgen.  —  3.°  Presentacion  de 

la  Virgen  al  Templo.  —  4.°  Venida  del  Espi- 
ritu  Santo.  —  5.°  Muerte  de  la  Virgen.  — 
6.°  Adoracion  de  los  pastores. 

De  2."  Categoria:  i.°  Purificacion. — 2.°Re- 
surreccion  de  Cristo.  —  3.°  Natividad  de  la 

Virgen.  — 4.°  Pentecostes.  —  5.°  Adoracion 
de  los  Reyes.  —  6.°  Huida  a  Egipto. 

Adviertese  en  todas  ellas  la  poderosa  in- 
fluencia  que  sobre  los  dos  jovenes  espanoles 
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produciria  la  famosa  Gioconda  del  maestro, 
que  debio  ser  pintada  en  la  epoca  en  que  ellos 

trabajaban  en  la  Academia  de  Vinci;  la  mis- 
teriosa  sonrisa  y  profunda  mirada  del  retrato 

recobrado  por  el  Louvre,  refiejase  en  mu- 
chos  rostros  de  las  tablas  de  los  Ferrandos: 

con  mas  libertad  y  mas  humanamente  en  las 

primeras;  con  cierto  servilismo  en  las  segun- 
das.  Las  primeras,  que  pudieran  atribuirse  al 

mejorde  los  dos  manchegos,  reflejan  la  obra 

de  un  pincel  exquisito,  netamente  sincero, 

que  toma  como  principal  fuente  de  inspira- 
cion,  aun  en  asuntos  misticos  como  los  del 
retablo  a  la  misma  naturaleza;  sobresalen  en 

ellos  el  plegado  de  sus  ropajes,  de  estilo  cla- 
sico,  admirablemente  estudiados;  las  compo- 
siciones  distribuidas  con  suma  propiedad, 

cuyas  figuras  esbeltas  y  sentidas,  de  nobles 

fisonomias,  aparecen  envueltas  en  sublime 

ambiente  de  justas  gamas,  y  destacandose  de 
unos  fondos  tan  apropiados  que  muestran,  en 

su  conjunto,  un  arte  naturalista  precursor  del 

espanol  del  siglo  de  oro.  Y  persistiendo  en 

nuestras  investigaciones,  hasta  intentamos 
establecer  el  orden  por  que  fueron  pintadas; 

las  que  ocupan  los  tres  primeros  lugares  de 

la  categoria,  son  de  absolute  influencia  leo- 
nardesca,  y,  sobre  todo,  del  arte  italiano,  que 

parece  va  desapareciendo  en  las  otras,  ya  que 

durante  el  tiempo  que  duraba  su  trabajo 

podia  el  autor  ver  a  menudo  los  retablos  de 
los  primitives  valencianos  queen  la  Catedral 

habia  en  abundancia  y  cuya  imitacion  busca- 
ban  en  el  arte  flamenco. 

La  Adoration  de  los  pastores  es  la  que  mas 

se  separa  de  las  demas  tablas;  toda  ella  esta  im- 

CATEDRAL  DE  VALENCIA. 
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presionada  del  naturalismo  de  los  retablos  fla- 
mencos y  tan  solo  las  cabezas  de  la  Virgen  y 

S.  Jose  conservan  las  ensefianzas  italianas  que 

tan  habilmente  supo  estudiar  y  asimilarse  el 

artista  espaiiol.  Esta  tabla  basta  para  reputarle 

como  el  mejor  pintor  espafiol  de  su  epoca. 
Las  tablas  de  la  segunda  categoria,  mas 

que  la  labor  personal  del  artista,  que  pinta 

independientemente  despues  de  estudiar  las 

definitivas  producciones  de  sus  antecesores, 
como  le  acontece  a  su  colaborador,  son  la 

obra  de  aquel  que,  falto  de  ingenio  propio, 
rememora  o  recuerda  siempre  al  maestro,  a 

quien  sigue  ciegamente  en  todos  sus  pasos, 
sin  poner  un  apice  de  novedad  en  el  cuadro 

queejecuta.  Pobre  v  mezquino  cuando  con- 

cibe  por  cuenta  propia;  desalinado  e  incom- 
pleto  cuando  copia;  en  La  Huida  a  Egipto 

HUfDA  A  EOIPTO 

aparece  bajo  el  primer  aspecto;  en  La  Ado- 
radon  de  los  Magos  copia  el  cuadro  inaca- 
bado  del  mismo  asunto  de  Vinci  que  se  con- 
serva  en  el  Museo  de  los  Oficios,  de  Floren- 

cia  (18);  y  en  todos  ellos  las  figuras  no  se 
desentranan  unas  de  otras  con  exacta  clari- 

dad,  los  plegados  de  sus  ropas  son  mas  mo- 

vidos  y  academicos,  las  figuras  no  lan  esbel- 
tas,  las  perspectivas  caprichosas  y  el  colorido 

un  poco  crudo. 

Conocidos  ya  documentalmente  los  auto- 
res  del  retablo  valenciano,  sus  nombres  pasan 

(18)  Bertaux  hace  notar  esta  copia,  que  no  ha  mucho 

pude  cumprobar  admirando  la  tabla  original  e  inacabada  de 
Vinci,  que,  como  dice  Paul  Mautz  en  su  libro  Las  me/ores 

obras  de  la  pintura  italiana,  «esta  dibujado  con  bistre,  ad- 
mirable en  su  riqueza  de  movimiento  y  vida  y  lleno  de  reve- 

laciones,  puesto  que  ensena  los  procedimientos  de  su  labor, 
c6mo  disponia  sus  grupos,  como  indicaba  los  efectos,  los 
blancos  y  los  negros,  las  sombras  y  las  luces*. 
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CATEDRAI,  DE  VALENCIA.  SACRlSTl'A 

SAN  COSME 

a  figurar  en  la  historia  del  arte  espanol.  aun- 

que  sin  la  reputacion  que  merecieran;  acre- 

centandose  poco  a  poco  con  el  hallazgo  de 
nuevos  documentos  y  nuevas  tablas  que  por 
sus  afinidades  pueden  series  atribuidas. 

Estimase  como  probable  su  mutua  cola- 
boracion  en  Valencia  desde  i5o6  (un  ano  an- 
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tes  de  la  escritura  para  el  gran  retablo)  hasta 

1 513;  apoyando  esta  suposicion  por  una  parte, 
el  asiento  de  pago  fecha  9  Diciembre  de  i5o6 
del  libro  de  obras  de  la  Catedral  que  dice: 

Item  a  Vfl/I  del  sobre  dit  mes  doni  a  mestre 

fcrrando  Lanos  c  a  mestre  j err ando  de  alme- 
dina  pintors  quaranla  nou  liure^  e  de  deu  sou% 
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a  compliment  de  huvtanta  liures  de  mans  del 

Retaule  dels  Sants  metges  aui  apoca  rcbuda  per 

en  jaume  esteve  notari  \  dcccclxxxg.» 
Y,  por  otra  parte,  el  documento  hallado 

en  la  Catcdral  de  Murcia  por  el  senor  Gon- 
zalez Simancas, 

proporciona  la  noti- 
cia  de  estar  Fernan- 

do de  Llanos  en  i5i6 

pintando  en  dicha 
ciudad  el  retablo  del 

casamiento  de  la  Vir- 

gen,  perdido  en  el  in- 
cendio  acaecido  en  su 

Catedralen  1854(19). 
Del  retablo  als  sants 

meches  se  conservan 

todavia  tres  tablas  en 

la  sacristia  de  la  Ca- 

tedral  valenciana,  la 

predela  representan- 
do  una  Piedad  y  las 
otras  dos  tablas  las 

figuras  de  San  Cosme 

(19)  Todavia  se  conserva 
una  pequcna  composicion  de 
i '80  por  i '25  m.  represen- 
tando  los  desposorios  de  la 
Virgen. 

Segun  Bertaux,  tambie'n 
son  suyos  el  retablo  de  Cara- 
baca  de  1621;  el  nacimiento 
de  San  Juan  Bautista  en  la 

iglesia  de  Montserrat  en  Ori- 
huela  y  una  Virgen  con  el 
Nino,  de  propiedad  particu- 

lar, en  Almoradi. 

y  San  Damian.  Es  la  predela  una  tabla  ex- 
trcmadamente  larga  en  sus  proporciones  y 

se  copia  en  ella  el  momento  en  que  las  san- 
tas  mujeres  se  disponen  a  dar  sepultura  al 
cucrpo  inanimado  de  Cristo;  los  personajes, 

de  profunda  sereni- dad  en  sus  actitudes, 
—  maestros  son  los 

Ferrando  en  la  agru- 

pacion  de  modelos,  — 
visten  los  mismos  tra- 

jes  y  reflejan  los  mis- 
mos rasgos  risonomi- 

cos  que  al  ano  si- 
guiente  hemos  de  en- contrar  en  el  retablo 
monumental. 

Las  figuras  de  San 
Cosme  y  San  Damian 
tienen,  ante  todo  y 

sobre  todo,  en  su  mi- 
rada,  una  penetrante 

Jije^a  que  confunde; 
mas  dulce  en  San 

Cosme,  mas  intensa, 
mas  escrutadora  y 

enigmatica,  mas  gio- 
condcsca  en  San  Da- 

mian. Los  sayales 

que  visten  apropia- 
dos  a  su  profesion  les 

dan  una  apostura  se- 
LA  VENIDA  DEL  ESPIRITU  SANTO 

Propiedad  de  Ignacio  La.cu.adra rrando   de  Almedina 
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debio  permanecer  mas  afios  en  Valencia, 

pues  su  presencia  en  Cuenca  no  la  adverti- 

mos  hasta  1^26,  fecha  que  llevan  los  reta- 
blos  de  la  Capilla  mortuoria  de  Albornoz. 

Ya  existen  elementos  de  juicio,  ya  puede 
aventurarse  el  critico  de  arte  a  la  busca  de 

obras  desconocidas;  de  auxilio  poderoso  ban 

de  servirle  tan  admirables  referencias  por 

nadie  utilizadas  con  tanto  provecho,  como 

por  el  incansable  catedratico  de  la  Universi- 
dad  Central,  don  Elias  Tormo,  cuyo  estudio 
constante  descubre  un  dia  un  admirable  re- 

tablo  de  tabla  unica  en  la  Seo  de  Jativa;  de- 

jemos  al  afortunado  maestro  la  description 
del  estupendo  retablo:  (20) 

«Representa  el  juicio  de  un  alma.  Esta 

arrodillada  bajo  la  egida  de  un  angel  y  espera 

el  juicio,  simbolizado  por  la  balanza  del  Ar- 

cangel  Miguel,  que  ocupa  el  centre  bajo  del 
cuadro:  esas  tres  figuras  son  por  su  tamano 

(20)    Carlos  Justi  la  atribuye  errdneamente  a  Rafael. 

y  por  todos  conceptos  las  principales  de  la 

parte  baja;  pero  aparecen  en  ellas  muchos 
desventurados  condenados  a  pena,  que  creere 

purgante,  en  medio  de  las  llamas;  entre  las 
de  la  izquierda  del  espectador  hay  en  especial 

una  mujer  de  cabeza  leonardesca  inconfun- 
dible,  un  varon,  —  desnudo  de  virtuositd  de 

dibujante, — y  un  grupo  de  ninos  desnudos, 
—  deputti, —  habitantes  del  Limbo  al  parecer, 
en  muy  graciosa  y  viva  composition  y  dignos 

de  Rafael,  por  la  pureza  del  dibujo  al  menos. 
»Mas  arriba  aparece  en  el  centro  un  grupo 

de  tres  angeles,  trompeteros  o  del  Juicio  los 

de  los  lados,  y  el  del  centro  teniendo  enhies- 
ta  la  cruz  redentora, 

Iris  de  paz  que  se  puso 
entre  las  iras  del  cielo 

y  los  delitos  del  mundo. 
(Calderon  de  la  Barca). 

»Todavia  mas  arriba,  pero  aiin  dentro  del 

rectangulo  principal,  en  rafaelesco  anfiteatro, 

se  ven  pintados  la  Virgen,  santas,  santos,  la 

representation  de  los  elegidos,  a  uno  y  a  otro 
lado  del  Cristo  Redentor.  Sobre  el  cual,  en 

la  prolongation  central  de  la  gran  tabla,  se 

DEGOLLACI6N  DE  S.  JUAN.      Propiedad  de  Francisco  San$ 
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ve  la  Jerusalen  celeste,  representada  como 
una  ciudad.  Sobre  ella  culmina  el  Eterno 
Padre.  Toda  una  Divina  Comedia  en  un  solo 

conjunto  pic- 
torico»  (21 ). 
Otro  dia,  no 
hamucho(22) 
nosdabaaco- 
nocer  otra  ta- 
bla  de  Alme- 
dina  que  la 
suerte  le  ha- 
bia  deparado 
en  sus  no  in- 
terrumpidas 
rebuscas.  Es 

degran  tama- 
fio  y  repre- 
senta  a  San- 

ta Catalina 

martir.  Pro- 
piedad  hoy 
del  sefior  Mar- 

ques de  Casa- 
Argudin,  pro- 
cede  de  la  co- 
leccion  va- 
lenciana  de 
cuadros  de 
don  Vicente 

Peleguer. 
Enamora- 

do  el  senor 
Tormo  de  la 

esplendida 
belleza  feme- 
nina  que  en 
la  figurade  la 

santaresplan- 
dece,  dedica 
su  trabajo  a 
las  lectoras  del  «Boletin»  y  en  todo  el  se 

refleja  la  grata  huella  que  su  contempla- 
cion  le  deja,  haciendole  exclamar  una  vez: 

(21)  Elias  Torino.  — «Un  musco  dc  primitives^,  pdgs.  29 

Y  3°- (22)  «Boletin  de  la  Sociedad  Espanola  de  Excursioneso, 

1916,  tercer  trimestre,  pdg.  20. 

«Recatada,  la  mirada  en  el  suelo,  velada 

por  delicadisimos  parpados,  adivinada  en  la 

sombra  de  las  pestanas  ̂ es  nuestra  Santa  Ca- 
talina la  mas 

be  I  la  de  las 

bellezas  del 

Renacimien- 
to?  Es  al  me- 
nos  la  mases- 

panola,  es  a- 
caso  la  mas 
amada.» 

Y  otra,  sin- tetiza  el  arte 
de  Yafiez  de 
Almedina  a 

quien  atribu- 
ye  la  paterni- dad  de  esta 

tabla,  dicien- 
do  que  es: 

«  Sereni- 
dad,  hermo- 
sura,  persua- 

sion ,  suavi- 

dad.delicade- 
za ,  conteni- daexpresion, 

murmuriote- 
nue,  impal- 

pable am- bientedegen- 
tileza,  y,  en 
una  palabray 

como  sinte- 

sis,  un  ena- morado  de  la 
belleza  de  la 

COLEGIATA  DE  JATIVA.  EL  JUIC1O  DE  UN  ALMA.   RETABLO  DE  TABLA  (JNICA 
mujer.» Tampoco 

nosotros  po- 
demos  quejarnos  de  la  fortuna  en  nuestras 
investigaciones  de  obras  atribuibles  a  los 
Ferrando,  aunque  la  cautela  en  tan  dificil 
estudio  nos  obligue  a  prescindir  de  muchas 
tablas,  que,  pintadas  en  su  taller  o  por  sus 
sucesores,  tienen  en  las  expresiones  de  sus 
figuras,  en  sus  ropajes  y  en  sus  agrupaciones, 
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un  poco  y  aun  mu- 
cho  desu  arte,  queal- 
gunos  momentosnos 
ban  hecho  dudar  de 

su  paternidad. 
Seria  estudio  cu- 

rioso,  ver  como  los 

discipulos  de  Llanos 

y  Almedina  en  Va- 
lencia, unos,  here- 

dan,  ante  todo,  su 

composicion  grande 

y  naturalista  olvidan- 
do  las  coloraciones 

leonardescas ;  otros, 

por  el  contrario,  solo 

conservan  laenigma- 
tica  expresion  de  la 

mayoria  de  las  figu- 
ras  de  su  arte,  apare- 
ciendo  pobresy  mez- 
quinos  en  las  agru- 
paciones  y  aim  en  el 
colorido.  Porque  la 

belleza  de  las  pintu- 
ras  de  Llanos  y  Al- 

medina debio  causar 

identica  grata  sensa- 
cion  a  los  artistas  y  a 

los  devotos;  sus  figu- 
ras  llenas  de  vida  te- 

rrena  y,  sin  embargo, 
tan  espirituales  en  su 
hermosura  y  bondad, 
atrajeron  a  unos  y 
otros;  y  si  al  taller 
concurrieron  artis- 

tas de  todos  tempera- 
mentos  (algunos  cri- 
ticos  suponeu  que  el 
italianismo  de  Vicen- 

te Macip  y  Juan  de 

Joanes  lo  aprendie- 
ron  de  Llanos  y  de 

Almedina)  la  peti- 
cion  de  cuadros  y  re- 
tablos  seria  constante 

RESURRECC16N  DEL  SENOR 

SAN  DAMIAN.    Propiedad  de  /).»  Isabel  Orellana 

Solo  a  cinco  tablas, 

que  estimamos  ineditas,  concedemos  la  afir- 
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macion  de  autenti- 
cas,  de  entre  todas 
las  estudiadas. 

Una,  por  su  tama- no  pequeno  (apenas 
treinta  centimetres 

de  alto)  tiene  el  atrac- 
tivo  de  ofrecer  al  ar- 
tista  en  un  aspecto 

en  extreme  minucio- 
so,  cuando  quiere  dar 
a  su  Virgen  toda  la 
delicadeza  y  divina 

verdad  que  vio  en  las 
madonas  de  su  maes- 

tro, pues  sabe  o  su- 
pone  que  su  obra  esta 
destinada  a  recibir  los 

coloquios  misticos. 

las  oraciones  y  las  sti- 
plicas  de  una  mujer 

en  su  gabinete  inti- 
mo.  Esta  joyita  re- 
presenta  a  la  Virgen 
con  el  Nino  en  sus 

brazos  y  sentado  so- 
bresusmuslos:  junto 

a  ellos  un  angel  les 

contempla  estatico. 
El  tierno  infante  con 
sus  cabellos  rubios, 

recuerda  aquellos 
otros  que  en  la  tabla 
de  la  «Presentacion 

de  la  Virgen  en  el 

Templo»  juguetean 
en  el  suelo  con  unas 

(lores  y  parece  como 
si  el  pintor,  al  coger 
el  modelo  para  su 

cuadrito,  tambien  co- 
gio  unas  rosas,  que, 

frescas  y  lozanas,  co- 
loca  sob  re  la  mesa. 
Las  carnaciones  de 

las  figuras,  los  ropa- 
jes  de  gamas  rojas  y  azules  perfectamente  in- 
dependientes,  sus  plegados,  la  figurita  del 
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fondo,  todo  es  similar  a  las  tablas  incuestio- 
nables  que  nos  sirven  de  referenda. 

Conociamos  hace  ya  algun  tiempo  esta 

obra,  hoy  propiedad  de  don  Hugo  Brainier 

y  aunque  se  la  tuvo  como  de  Vinci,  para 

nosotros  siempre  fue  de  filiacion  yanezca. 

Otras  dos  tablas  encontramos  en  poder  de 
don  Francisco  Sanz.  Una  de  ellas  es  una  re- 

plica del  Cristo  de  la  tabla  «Resureccion  del 
Senor»  de  la 

Gatedral  y  de 
la  del  mismo 

asuntodel  Mu- 

seo  Provincial, 

solo  que  en  es- 
ta, la  figuradel 

Salvador  se  ha 

transformado 

en  San  Juan 

Bautista.  Su 

expresion  leo- 
nardesca.su  es- 
tatura  corta  de 

talla,  el  tipico 
fondo,  sus  ves- 

tidos,  y,  sobre 

todo,  el  admi- 
rable esludio 

anatomico  que 
se  advierte  en 

las  partes  del 

cuerpo  que 

quedan  descu- 
biertas,  mues- 
tran  el  caracter 

distintivo  de 

este  arte:  algo  LA  REsuRREccidN  DEL  SENOR 
asi  como  si  la 

pintura  de  la  tabla  estuvlera  ejecutada  solo 

con  una  tinta  hasta  en  sus  mas  pequeiios 

claro-oscuros  (sepia  o  bistre)  y  luego  con  ro- 
jos,  azules,  verdes  uniformes  y  trasparentes 

como  en  las  iluminaciones,  llenar  los  espa- 
cios  apropiados,  dando  asi  gran  fuerza  a  su 
colorido. 

La  otra  tabla  representa  el  momento  de 

la  decapitacion  de  San  Juan.  La  apostura  de 

los  soldados  que  contemplan  el  sacrificio,  el 

perfil  de  uno  de  ellos,  sus  armaduras  nos  son 

conocidos,  asi  como  la  arquitectura  de  los 

edificios;  con  ligeras  variantes  los  hallamos 

en  otras  tablas;  pero  su  novedad  para  nos- 
otros consiste  en  presentarnos  un  gesto  des- 

conocido  en  las  actitudes  de  sus  personajes; 

la  expresion  irascible  del  verdugo,  su  cara 
contraida  furiosamente,  aun  no  la  habiamos 

encontrado  en  ninguna  obra  de  los  pintores 
manchegos.  Y 

a  fuerza  de  ob- 

servar  y  estu- diar  sus  obras, 

descubrimos 

en  las  figuras 

un  pequeno 
defecto  fisico, 

el  mismo  en 

todas  y  queco- 

pian  sus  disci- 

pulos  constitu- 
yendo  como  el 
marchamo  o 

signo  distinti- 
vo de  esta  es- 

cuela';  consiste 
en  el  excesivo 
desarrollo  del 

pabellon  de  la 

orejaen  su  par- 
te  media  exte- 

rior, en  lo  que 

los  anatomicos 
llaman  helix. 

Para  el  estu- 
dio  del  arte  de 

Llanos  y  Al- 

medina,  tam- 
bien  nos  interesa  la  tabla,  que  hallamos  en 

poder  de  dona  Isabel  Orellana;  representa  en 
tamafio  natural  la  imagen  de  San  Damian, 

y  su  parecido  con  las  tablas  de  los  Santos 

Medicos  antes  citadas  es  grande.  Las  corpu- 
lentas  formas  del  Santo,  con  la  cabeza  lige- 
ramente  inclinada  hacia  la  derecha,  de  don- 

de  recibe  una  luz  suave  que  funde  en  dulce 

vaguedad  la  parte  opuesta  de  su  figura,  tiene 

un  poderoso  recuerdo  de  aquellas  de  la  Ca- 
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tedral;  recuerdo  que  se  observa  igualmente 

en  el  colorido  de  las  ropas  y  su  moda,  en  los 

atributos  del  Santo  y  en  el  paisaje  del  fondo, 

de  tonos  claros  y  azules  identicamente  vistos 

e  interpreta- 
dos  en  las  tres 

obras.  Tantos 

puntos  de  con- tacto  de  una 

pinturacon  las 

otras,  nos  ha- 
ria  pensar  que 
fuera  esta  tabla 

unestudiopre- 
liminar  parael 
retablo  de  los 

Santos  Medi- 

cos, si  nose  vie- 
ra  claramente 

que  se  ha  uti- 
lizado  un  mo- 
delo  distinto 

en  cada  cua- 
dro.  El  de  la 

tabla  de  la  se- 

noradeOrella- 

na  es  mas  va- 

ronil  que  el  de 
las  otras,  hasta 

en  su  afecta- 

cion  fisonomi- 

ca  esta  mas  le- 

jos  de  Leonar- 
do, su  aspecto 

de  rudeza  e 

inocencia  re- 
cuerda  a  los 

pastores  de  La  Adoration  de  las  resenadas 

puertas  (23).  En  el  Museo  de  Pinturas  valen- 

(23)  En  el  Museo  dc  Valencia  hay  una  tabla  pequena,  no 

clasificada,  obra  seguramcnte  de  un  mcdiano  discipulo  de  los 

manchegos;  representa  la  Virgen  con  el  Nino  y  tiene  a  su  de- 

recha  c  izquicrda  a  San  Cosine  y  San  Damidn.  El  anrtnimo  ar- 
tista  copici  para  su  cuadro  la  6gura  de  San  Damian  de  la  tabla 

de  la  senora  Orellana  siendo  idemicos,  por  tanto,  la  actitud, 

las  ropas,  luz,  etc. 

Esta  copia  servil  y  deficicnte  nos  hacc  pensar  que  el  mis- 

mo  procedimiento  emplearia  cl  anrtnimo  pintor  para  la  figura 

de  San  Cosme,  suponiendo  la  existencia  preterita  de  otra  ta- 

bla, hoy  perdida,  compancra  de  la  que  estudiamos. 

LA  VIRGEN  Y  EL  NINO 

ciano  existen  dos  tablas  de  estos  interesantes 

artistas;  una,  procedente  del  esplendido  do- 
nativo  de  cuadros  y  antigiiedades  hecho  por 
Don  J.  Martinez  Vallejo;  su  tamafio  es  de 

i '28X0*98  me- 

trosy  represen- 
ta La  resurec- cion  del  Seiior, 

sorprendiendo 
a  los  dormidos 
soldados  que 

deben  vigilar 

su  inanimado 
cuerpo. 

Es  tan  per- sonal el  artede 
los  Ferrando, 

tan  constante 
el  colorido  y  la 

expresion  leo- nardesca  de 
sus  figuras, 

que  cuando  se han  estudiado 

con  alguna  fi- 
jeza  varias  de 
sus  obras,  se 
les  reconoce 

enseguida  en 
c  ual q  u  iera 
otra  suya  que 

por  primera 
vez  se  nos  o- 
frezca.  Asi 

acontece  con 

Propiedad  de  Hugo  Brauner        CSta    tabla    del 
Museo;  no  hay 

que  hacer  ningun  esfuerzo  critico  para  reco- 
nocersus  autores;  su  contemplacion  produce 

en  nuestro  discurso  la  intima  sacudida  que 

caracteriza  a  las  obras  excelentes  y  que  nos 

incita  a  afirmar  su  filiacion,  criterio  que  ra- 
tificamos  con  el  minucioso  examen  de  todo 

lo  que  en  un  cuadro  constituye  la  caracteris- 
tica  de  un  maestro. 

Y  si  no  bastaran  estas  distintivas  tecnicas, 

alii  encontramos,  entre  otros  puntos  de  con- 

tacto  con  obras  ya  descritas,  el  mismo  des- 
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nudo  y  con  identica  actitud,  que  representa: 
a  Cristo  resucitado  en  las  tablas  del  monu- 

mental retablo,  al  Salvador  de  la  Gloria  en 

la  tabla  de  Jativa  y  al  San  Juan  Bautista  en  la 
tabla  de  D.  Francisco  Sanz. 

No  falta  tampoco  en  esta  tabla  su  habili- 
dad  en  el  arte  de  componer  sin  afectacion, 

con  naturalidad,  y  en  el,  su  caracteristica  de 

colocar  casi  siempre  en  primer  termino  al- 
ganas  figuras  sumergidas  en  la  sombra,  para 

que,  contrastando  con  las  iluminadas  de  los 

otros  terminos,  hagan  sobresalir  la  figura  im- 
portante  de  la  composicion,  colocada  en  el 
centra  del  cono  visual.  Esta  manera  de  estu- 

diar  la  sombra  y  la  luz  la  aprendieron  de 

aquel  precepto  de  Leonardo,  que  dice: 
«Entre  las  figuras  de  una  historia,  la  que 

se  pinta  mas  proxima  a  la  vista  se  hara  de 
mucho  mas  relieve,  segun  la  proposicion  que 

dice:  aquel  color  se  manifestara  con  mas  vi- 

veza  y  proporcion,  que  tenga  menos  canti- 
dad  de  aire  interpuesta  entre  el  y  el  que  lo 

mira.  Y  por  esta  razon  se  hacen  las  sombras 

que  constituyen  el  relieve  de  una  figura, 
mucbo  mas  fuertes  cuando  se  ha  de  mirar  de 

cerca,  que  cuando  ha  de  estar  en  ultimo  ter- 
mino* (24). 

Otra  replica  de  este  asunto  es  el  desarro- 
llado  en  el  otro  cuadro  del  Museo,  pequena 

tabla  de  o'^g  X  o'68  m.  Su  composicion,  tec- 
nica,  predominio  del  azul  ultramar  y  carmin 

de  Florencia  y  cuantos  caracteres  distinguen 

la  pintura  de  Llanos  y  Almedina,  aqui  apare- 
cen.  Nada  aiiadiriamos  a  lo  dicho  al  hablar  de 

los  otros  cuadros  si  a  este  quisieramos  refe- 

rirlo;  pero  hallamos  en  el  una  nota  intcre- 

sante  de  valencianismo,  que  hemos  de  seiia- 

lar;  ella  es,  que,  aunque  subsisten  en  las  pin- 
turas  del  fondo  las  tendencias  leonardescas, 

representadas  por  la  entrada  a  la  sepultura 

escabada  en  la  piedra  y  que  ya  hemos  visto 
en  la  predela  de  la  Sacristia  de  la  Catedral, 

seguramente  cuando  los  artistas  pintan  esta 

(24)    Leonardo  de  Vinci.  «Tratado  de  la  Pintura».  XCII. 

tabla  viven  algun  tiempo  en  Valencia,  im- 

presionada  fuertemente  la  retina  con  el  pai- 

saje  frondoso  de  sus  huertas  y  alquerias,  y  re- 

producenlo  fastuoso  de  vegetacion  en  la  par- 
te  izquierda  del  cuadro,  contrastando  con  el 

trozo  de  la  derecha  puramente  italiano. 
Y  en  ultimo  termino,  destacandose  del 

cielo  nuboso,  pintan  la  torre  octogona  de 

mocho  remate,  tipica  de  la  ciudad  del  Turia: 

el  Miguelete,  con  el  aspecto  que  tendria  en 

los  primcros  anos  de  la  centuria  diez  y  seis; 

detalle  importantisimo  para  la  iconografia  de 
este  monumento.  Por  ultimo,  ofrecemos  la 

tabla  propiedad  de  D.  Ignacio  Lacuadra  titu- 
lada  La  Venida  del  Espirilu  Santo,  que  tiene 

grandes  probabilidades  de  ser  de  cstos  auto- 
res;  su  asunto,  composicion  y  cxpresiones  ya 
nos  son  conocidos,  nuestra  atencion  se  fija 

preferentemente  en  el  parecido  que  quere- 
mos  advertir  entre  el  apostol  de  cubierta  ca- 
beza  y  partida  barba,  con  aquel  otro  colocado 

el  primero,  a  la  diestra  del  Salvador  en  la 
tabla  de  Jativa  y  el  parecido  de  los  dos  con 

algunos  rasgos  fisonomicos  del  gran  Leonar- 
do de  Vinci,  conjeturando  entonces: 

(jSera  un  recuerdo  dedicado  por  los  Fe- 
rrando  a  la  fisonomia  del  maestro?... 

Con  la  labor  descrita  de  Ferrando  de  los 

Llanos  y  Ferrando  Yanez  de  Almedina  es  su- 
ficiente  para  formar  una  pagina  de  oro  en  la 

historia  del  arte  en  Valencia,  de  esta  region 

de  la  que  el  sabio  profesor  aleman  Augusto 

Mayer  dice: 
«Es  la  Toledo  de  las  ensenanzas  artisticas, 

porque  lo  que  aquel  alto  castillo  de  la  fe  ca- 
tolica  ha  hecho  puramente  en  el  sentido  reli- 

gioso  por  la  cristiandad  espafiola,  eso  ha  he- 
cho Valencia  en  el  sentido  del  arte.»  (25). 

MANUEL  GONZALEZ  MART!. 

(a5)    Augusto&  Mayer.  —  «Jusepc  de  Ribera(Lo  Espagno- 

let)»,  pag.  u.  Leipzig,  1908. 
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CASTILLO  DE  LLORDA VISTA  EXTERIOR 

LOS  CASTILLOS  ROMANICOS  DE  MUR  Y  LLORDA 

EN  el  linde  de  la  frontera  catalana,  de  las 

postrimerius  del  siglo  x,  fueron  erigidos 
los    castillos    romanicos 

de  Mury  Llorda.  La  po- 

sicion  estrategica  del  pri- 
mero,  es  importantisima. 
Situado    en    el    extremo 

occidental    de    la    Conca  ,   •_ 
de  Tremp.  y  en  lo  alto 
de  una  estribacion  de  la 

sierra  que  parte  del 
Montsech  para  separar 
los  valles  de  los  dos  No- 

gueras,  domina  to.lo  el 

curso  del  Pallaresa  por  la 
mencionada  cuenca  has- 

ta  que  ese  rio  en  enhebra 

en  el  arisco  despeiiadero 
Ilamado  Pits  dels  Terra- 
dels.  Los  documentos  del 

siglo  x  emplazan  el  cas- 
tillo  de  Llorda  en  el  ex- 

tremo de  la  Marca  in  ex- 

: 

CASTILLO  DE  LLORDA        HABITACl6N  SENORIAL 

tremis  ultimas  finium  tnarcas.  El  conde  Borrell 
y  su  pariente  Guifre  dieron,  para  que  las 

poblaran,  al  abad  Amell 

y  a  los  monjes  de  San  Sa- 
durni  de  Tabernoles  las 

antiguas  iglesias  que  alii 

restaban ,  encomendan- 

doles  que  las  reedilica- 

ran,  levantando  t'ortale- 
zas  en  los  puntos  estrate- 

gicos,  a  fin  de  quesirvie- 
ran  de  albergue  a  cuan- 
tos  fueren  a  convertir  en 

lierras  de  cultivo  aquel 

ingrato  paraje  yermo. 
Ilablasc  del  Castillo  en 

donacionesdel  conde 

Armengol  al  monasterio 

de  San  Sadurni  de  Ur- 

gell,en  1009.  Esvendido, 
en  1030,  por  Armengol  y 
Constanza,  condes  de 

Urgell,  a  Arnaldo  Mir 
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de  Tost.  La  existencia  de  esos  castillos  es  in- 

teresantisima,  ya  que  fueron  destruidos  los 
mas  de  los  que  existian  en  la  vertiente  Sur  de 
los  Pirineos.  Su  estudio  es  notable,  desde  el 

punto  de  mira  de  nuestra  arquitectura  mili- 
tar  romanica,  los  elementos  esenciales  de  la 

cual  son:  la  torre,  la  casa  fortificada,  el  casti- 
llo  y  la  ciudad  amurallada. 

Para  el  estudio  de  nuestros  castillos,  es  de 

conveniencia  decir  algo  de  esos  elementos  de 

defensa.  El  mas  simple  era  la  torre.  Dada  la 

frecuencia  de  las  guerras,  era  de  necesidad 

que  los  pueblos  estuviesen  fortificados  o  pro- 

tegidos  por  fortalezas  o  torres,  y  que  en  evi- 
tacion  de  sor- 

presas,  a  que 
convidaba  lo 

accidentado 

del  pais,  se 

completara  el 
sistema  de  de- 

fensa de  las 

torres  con  ata- 

layas  y  senales 
visibles  a  dis- 

tancia,  que  los 
documentos 

antiguosexhu- 
mados  de  ar- 

chivos  catala- 
n  es  1 1  a  m  a  n 

spills  y  espiells, 

miralles,  guar- 

dies  y  guardio- 
las.  Este  siste- 

ma, de  tradi- 

cion  prerroma- 
na,  perdura  en 
la  baja  Edad 

Mediaysubsis- 
te  en  la  epoca 

ojival.  La  casa 

aislada,  apar- 

tada,  indepen- 
diente  del  castillo,  era  defendida  mediante 

una  torre,  enlazada  a  ella  por  un  paso  facil  de 

ser  destruido,  constituyendoel  ultimo  reduc- 
to,  donde  se  encerraba  la  familia  con  sus  te- 

CASTILLO  DE  LLORDA 

soros.  A  veces,  eran  varias  las  casas  que  se 
reunieron  alrededor  de  una  torre,  formando 

una  poblacion,  casi  una  villa,  no  concedien- 

dose  la  autorizacion  para  edificar  sin  la  obli- 
gacion  de  emplazamiento  de  una  torre.  Estas 

practicas  de  defensa  colectiva  son  antiquisi- 

mas,  y  no  es  de  sorprender  que  se  hayan  per- 

petuado  hasta  nuestros  dias  en  algunas  re- 
giones;  por  ejemplo:  Zaragoza  y  Barcelona, 
donde  las  casas  de  campo  se  llaman  torres,  y 
en  Huesca  castillos. 

Lugar  alto  habitado  y  fortificado  perenne- 
mente  era  el  caslrum,  el  castellum  o  castillo. 

Entre  la  ciudad  y  la  casa  aislada  defendida  por 

una  torre  de- 
be  considerar- 
se  el  castillo. 
Tuvo  siempre 

algo  de  cosa  co- lectiva, siendo 

lo  caracteristi- 
co  de  nuestra 
fortificacion  su 
aire  simple  y 

rustico.  Los 

complicadisi- mos  elementos 

de  la  arquitec- 
tura militargo- 

tica  tardaron 

en  sernos  co- nocidos,  y  el 

aspecto  exter- no  de  nuestros 

castillos,  nin- 

guna  semejan- 
za  guardaba 

con  aquel  as- 

pecto pintores- co  que  toman 
las  fortificacio- 
nes  francesas 

del  siglo  xiii. 

Muros  lisosal- 
menados,  con  portales  semicirculares,  con 
torres  o  sin  ellas,  rodeando  una  torre  o  casa 

fuerte:  tal  es  nuestro  castillo  y  tal  la  ciudad 
romanica.  Como  cosa  fantastica,  exotica,  de 

CAMPAN\RIO  DE  LA  1GLESIA 
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moreria  eran,  de  antique,  tenidas  esas  obras 

por  el  pueblo.  El  seiior  Carreras  y  Candi  ha 

citado  un  interesante  documento  del  siglo  x, 
en  el  cual  el  Castillo  de  la  Roca  del  Valles  es 

llamado  «cas- 
tell  mori  o  dels 

moros.»  El  me- 

todo  general 
de  nuestra  for- 
tificacion    esta 

inspirado  en  el 

Odel  germa- 
nico,    analogo 

a  los  campos 

de  los  roma- 
nos  con  su  to- 

rre  pretoriana. 

Asi  eran,  ade- 

mas,   los   mo- 

delos  que  pu- 
dieron  venirde 

Oriente.  Los 

documentos 

catalanes  su- 

gieren  el  con- 

cepto  de  forti- 
ficaciones  de 

ese  iinaje. 

CASTILLO  DE 

LLORDA.  —  La 

disposicion  del 

Castillo   roma-       CASTILLO  DE  MUR 
nico   queda 

bien  de  manifiesto  en  el  de  Llorda.  Se  levan- 

ta  en  lo  alto  de  un  cerro  rodeado  de  despe- 
naderos,  lo  que  hace  mas  facil  su  defensa. 

Unicamente  por  el  lado  de  Poniente  era  ac- 
cesible.  El  paso  estaba  cerrado  por  un  gran 

muro  vertical,  al  que  estaba  adosada  una 

gran  sala  flanqueada  de  una  torre  rectangu- 
lar. Despues  de  la  muralla,  dabase  con  una 

planicie,  que  era  tambien  un  primer  recinto, 

que  habia  que  veneer  y  atravesar  antes  de 

llegar  al  gran  cuerpo  de  construccion,  desti- 
nado  a  habitacion  seiiorial  —  el  donjon  fran- 

ces —  y  emplazado  en  un  piano  mas  elevado, 

defendido  y  amurallado,  formando  un  recin- 

to aparte.  Para  penetrar  era  imprescindible 

forzar  la  puerta  y  ganar  bajo  la  lluvia  de  pro- 
yectiles  un  recinto  posterior,  donde  se  abria 
la  entrada  de  la  habitacion  seiiorial.  Era  ese  de 

planta  rectan- 

gular, de  ele- vadisimos  mu- 

ros  con  estre- 
chas  ventanas 

por  unices  hue- cos,  siendo  el 
ultimo  reducto 

de  defensa.  Te- 
nia  dos  pisos: 

el  inferior,  abo- 

vedado;  el  su- 

perior, de  te- ch umbre  leno- 
sa.  Fuera  del 

recinto  amura- 

llado, a  Po- 
niente, yen  un 

piano  inferior 
se  levantaba 

una  iglesia  de 

tres  naves,  cu- 

biertas  de  bo- 
veda  de  canon 
reforzada  con 
arcos  torales  y 

decorada  exte- 
riormente  con 

arquerias.  La 
consagracion 

se  hizo  en  1040.  Queda  aiin  en  pie  el  campa- 
nario,  y  faltan  los  absides,  de  los  cuales  noes 
dable  ni  ver  los  cimientos,  ocultos  bajo  las 

piedras  de  los  muros  desgranados. 
En  Cataluna,  siguiendo  una  tradicion 

iberica,  la  torre  y  los  castillos  antiguos  eran 

en  su  mayoria  de  tapia,  a  diferencia  del 

Norte  de  Europa,  donde  se  hicieron  de  ma- 
dera  con  muros  de  troncos  de  arbol  y  de 

barcas  de  piratas  normandos,  ligadas  en- 
tre  si.  En  los  castillos  catalanes  del  siglo  xi 

abundaba  la  tapia,  pero  la  obra  de  cal  y  pie- 
dra  teniase  como  de  mas  resistencia,  y  era 
costumbre  senalar,  en  los  establecimientos 
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feudales,  la  obligacion  de  erigir  de  esa  suerte 
las  torres.  De  tierra  serian  las  fortificaciones 

que  en  ese  lugar  erigen  los  monjes  de  San 
Sadurni  de  Tavernoles  al  finalizar  el  siglo  x: 

es  el  momento  de  penuria  en  que  comienza 

a  poblarse  aquel  paraje  yermo.  Ese  Castillo 
fue  otra  vez  construido  de  piedra  y  cal,  y  el 

aparejo  de  los  muros  y  bovedas  indican  un 

periodo  mas  adelantado  que  el  que  mani- 
fiestan  los  documentos.  La  decoracion  de  fa- 

jas  lombardas,  y  la  planta  de  la  iglesia  per- 

miten  fijar,  como  exacta,  la  fecha  de  la  con- 
sagracion  de  la  iglesia  (1040).  Es  el  instante 

en  que  florecio  nuestra  arquitectura  romanica 

en  su  primer  periodo:  ya  existian  las  iglesias 

de  Ripoll  y  Cardona,  Vich  y  Cuxa.  A  media- 

dos  del  siglo  xi  hay  que  situar  la  construc- 
cion  del  Castillo  de  Llorda  y  de  su  iglesia. 

EL  CASTILLO  DF.  MUR.  —  Esta  emplazado 
sobre  una  roca,  y  su  perimetro  dibuja  curiosa 

forma  de  navio.  Rodeanlo  precipicios,  y  solo 
es  accesible  por  el  lado  Oeste,  donde  hallase 
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la  puerta.  La  area  estaba  dividida  en  tres 

secciones.  Solo  permanecen  en  pie  los  poten- 
tes  muros  con  los  agujeros  correspondientes 

al  antiguo  techo  lenoso,  y  la  torre;  ultimo 

lugar  de  defensa,  subdividido  interiormente 

en  cuatro  techos  o  pisos,  y  adherida  interior- 
mente a  la  popa  del  navio;  con  la  puerta  a 

gran  altura,  para  el  rapido  aislamiento.  El 
esfuerzo  concentrase  en  este  ultimo  sitio  de 

defensa.  Es  por  si  sola  una  fortificacion,  que 

preside  el  Castillo  romanico  Catalan,  como  la 

torre  del  Pretor  presidio  el  castillo  romano. 

En  la  investigacion  realizada  por  los  se- 
nores  Miret  y  Sans  y  Carreras  y  Candi,  para 

la  Historia  del  Condado  de  Pallars,  no  halla- 
ron  cita  documental  del  castillo  de  Mur  ante- 

rior al  ano  xiii  del  rey  Enrique,  io44deCristo. 

En  el  aparejo  del  recinto,  una  superposi- 
cion  de  construcciones  indican  dos  fechas;  y 

una  mayor  rusticidad  en  la  base  de  la  torre 

seiiala  fecha  mas  antigua.  Cabria,  pues,  in- 

dicar,  como  primer  periodo  de  la  construc- 
cion  de  la  torre,  el  comienzo  del  siglo  xi. 

JOSE  GODAY. 

CASTILLO  DE  MUK VISTA  INTERIOR 



J.  MONGRELL EN  EL  HUERTO 

JOSE  MONGRELL 

HACE  muchos  anos  tengo  con  este  pintor 
una  relacion  intima  de  amistad  y  de 

Arte  Con  el,  con  Munoz  Duefias  y  Ricardo 

Agrasot  he  hecho  lo 

mas  y  lo  mejor  de  mis 
estudios  artisticos.  Ca- 
da  uno  de  los  cuatro, 

abarcando  aspectos  di- 
ferentes  de  la  actividad 

artistica,  completabn- 
mos  la  labor  indivi- 

dual con  las  aportacio- 
nes  de  los  otros  al  acer- 
boartisticocomun.  Un 

fondodeorientacion  en 

Artc,  igual  para  toJos 

nosotros,  nos  ha  per- 
mitido  dcsenvolvcrnos 

con  variedad  armoni- 

ca,  sumando  cuatro  ac- 
tividades.  Hago  estas 
declaraciones,  amablc 

lector,  para  justificar  j.  MONGRELL 

este  escrito;  que,  si  en  el  la  amistad  fraternal 

pone  algo  de  su  parte,  esa  comunidad  de  tra- 
bajo  durante  muchos  anos,  pondra  lo  mas; 

pues,  gracias  a  ella,  he 
podido  conocer  paso  a 

paso,  y  de  un  modo 

muy  intimo  la  forma- 
cion  artistica  de  Mon- 

grell.  Este  pintor  hizo 
sus  primeros  estudios 
en  la  Escuela  de  Bellas 

Artes  que  dirige  en  Va- 
lencia la  Academia  de 

San  Carlos.  Alii  hice 

yo  los  mios  y  alii  estu- 
ve  cinco  anos  de  pio- fcsor. 

Decia  en  otro  lugar, 

y  no  hace  mucho  tiem- 

po,  que  Valencia  es 
considerada  como  pa- 

tria  del  Arte  contem- 

F.  D.  RETRATO  poraneo  espafiol:  el  ter- 
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mino  no  se  ajusta  bien  a  la  realidad  y  da 

lugar  a  un  equivoco.  Valencia  es  la  cuna  de 

la  mayoria  de  los  mejores  artistas  espaiioles 

del  presente;  nada  mas.  La  tierra  levantina 

los  ha  producido,  y  los  que  no  la  abandona- 

ron  pronto,  perecieron  en  ella;  ved  los  he- 
chos.  Luego  buscaremos  las  causas. 

Mufioz  Degrain,  Domingo,  Martinez  Cu- 
bells,  Emilio  Sala,  Sorolla,  Benedito,  Ma- 

riano Benlliure,  ban  conquistado  sus  lauros 

t'uera  de  Valencia;  casi  todos  en  edad  muy 
temprana,  en  los  comienzos  dc  la  juventud, 
abandonaron  a  Valencia.  Joaquin  Agrasot 

hizo  lo  propio,  y  rapidamente  crecio  su  tem- 
peramento  artistico;  el  cuadro  de  Las  dos 

amigas,  en  el  Museo  Moderno,  se  contem- 
plara  siempre  como  una  joya  de  nuestro  arte 

contemporaneo;  como  se  cincela  una  joya, 

asi  esta  pintado  aquel  lienzo:  encantador, 

bello;  pero  solido  como  el  metal.  Vuelve 

Agrasot  a  Valencia,  y  el  ambiente  suyo  lo 

aprisiona,  mata  iniciativas  y  consume  poten- 
tes  fuerzas  artisticas. 

Pinazo  repite  el  caso;  sujeto  a  la  sombra 

del  Miguelete,  lucha  a  brazo  partido  con  el 

medio  artistico  que  lo  rodea,  y  Pinazo  no  da 

de  si  mas  que  una  parte  minima  de  lo  mu- 
chisimo  que  hubiera  podido  dar.  Cortina 

muere  poco  menos  que  ignorado  del  resto 

de  Espana.  En  su  alma  llevaba  un  pintor  de 

primer  orden,  fue  una  gran  esperanza,  y  en 

su  sepultura  podria  grabarse  este  epitafio: 

«Aqui  descansan  los  restos  del  malogrado  ar- 
tista  Antonio  Cortina».  Nunca  la  palabra  ma- 

logrado cabria  emplearla  con  mas  propiedad. 

,iQiie  tiene  Valencia,  que  cria  a  sus  hijos 
artisticos,  y  los  mata  si  no  se  apartan  pronto 

de  su  lado?  Dificil  es  contestar  a  esa  pregun- 
ta;  la  respuesta  la  veo  muy  compleja  y  no 

hallo  terminos  precisos  para  darla  de  un 
modo  categorico. 

He  vivido  en  la  ciudad  levantina  desde 

los  siete  anos  hasta  los  veintinueve;  hoy  voy 

dandome  cuenta  de  lo  que  es  para  el  Arte,  y 

pensando  en  ello  muchas  veces  (con  frecuen- 
cia  es  una  cuestion  que  me  obsesiona),  busco 

las  causas.  Alia  van  las  que  yo  creo  entrever. 

Hay  en  la  ciudad  levantina  dos  espiritusan- 

tagonicos;  uno  sutil  como  buen  meridio- 
nal que  contempla  todos  los  dias  el  mar  de 

los  griegos  y  de  los  latinos.  Esa  sutileza  le 

hace  ser  al  valenciano  sagaz,  y  de  facil  com- 
prension;  es  materia  apta  para  las  grandes 

J.   MONGRELL R.  A.   RETRATO 
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J.  MONGRELI. 

conquistas  del  espiritu.  Pero,  tiene  herma- 
nada  a  su  alma  levantina,  clasica,  fina  y 

sutil,  otra  alma  negativa,  vulgar  y  de  pereza 

mental.  Suponed  el  ma- 
ridaje  del  espiritu  atico 

con  el  prosaismo  de  la 

Beocia,  y  completareis 
el  simil,  uniendo,  en  un 

solo  cuerpo,  el  alma  vi- 
dente  de  Don  Quijote  y 

el  espiritu  vulgar  de  San- 
cho,  andando  siempre 
aferrado  al  terruno.  Su- 

poned de  esa  mezcla  la 
formacion  de  un  hom- 

bre,  que  comienza  el 
discurso  maravilloso  de 

las  Letras  y  de  las  Ar- 

mas, y  que  lo  interrum- 
pe  pronto  por  echar  ma- 
no  a  las  alforjas,  darse 

una  hartada  y  mirar  al 
cielo.  mientras  vacia  la  j.  MONGRELL 

FLORISTAS  VALENC1ANOS 

bota  del  vino  peleon.  A  quienes  conozcan  la 

lengua  valenciana,  lesaconsejare  que  lean  los 

sainetes  de  Escalante,  despues  de  haber  recor- 
dado  los  nombres  de  los 

artistas   levantinos  que 

llenan  casi  media  centu- 

ria  contemporanea;  en- 
tonces,  creo  que  podran 

comprender  cuanto  lle- 
vo  dicho. 

La  accion  falsamente 

educadora  que  recibio 
Mongrell  en  Valencia, 

fue,  desgraciadamente, 
desarrollandose  por  las 

condiciones  particula- 
res  de  su  vida.  Casi  un 

nino  tuvo  que  atender 

al  sustento  de  su  fami- 

lia;  ̂ como?  A  fuerza  de 
mil  concesiones  al  filis- 
teismo  del  publico  que RETRATO  DE  D.  J.   P. 

413 



LA  VUKLTA  DK  LA  PESCA 
FOR  J.  MONGRELL 



J.  MONGRELL 

se  erige  en  mecenas  de  los  artistas,  por  cua- 
tro  cuartos  que  saca  de  su  bolsillo;  da  un 

pedazo  duro  y  mezquino  de  pan  que  apla- 
ca  el  hambre  del  estomago  y  deja  sin  ali- 
mento  el  alma;  cada  trozo  de  pan  que  asi 

se  conquista  cuesta  un  trozo  de  corazon. 

El  artista  se  convierte  en  obrero  vulgar  del 

Arte,  desarrolla  la  habilidad  apreciada  por 

los  Mecenas  filisteos.  En  ese  camino  penoso 

los  jovenes  artistas  no  ven  como  sucumben 

y  van  sembrando  la  ruta  con  despojos  de  su 

temperamento;  la  Jornada  es  breve  para  casi 
todos  ellos;  a  los  veinticinco  anos  son  viejos 

de  alma;  el  amaneramiento  se  impone  en  sus 
obras,  el  ideal  se  convierte  en  una  lucha  a 

brazo  partido  por  el  pan  nuestro  de  cada  dia; 

EL  BESO 

solo  la  voluntad  firme  y  un  accidente  bien- 
hechor  de  la  vida  pueden  apartar  al  joven 
artista  de  esa  senda  de  muerte. 

Mongrel),  voluntad  energica,  consiguio 

romper  los  lazos  que  Ie  ataban  a  Valencia,  y 
vino  a  Madrid:  la  redencion  comienza;  dura 

fue  su  conquista. *    * 

Por  aquel  entonces,  Sorolla,  en  quien 

una  labor  intensa  y  tenaz  purifico  su  esplen- 
dido  temperamento,  desarrollaba  su  gran 
arte  nuevo,  personal,  francamente  espanol,  y 

por  anadidura  levantino. 
Mongrell  entro  en  el  estudio  de  Sorolla 

y  un  mundo  artistico  se  revelo  ante  sus  ojos; 

aquel  arte  era  otro  arte  distinto  al  que  habia 

1914-16.  IV.  N  "  12 
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visto  y  vivido  Mongrell.  Fue  para  el  alma  de 

este  pintor  la  vision  de  los  cuadros  de  Soro- 
lla,  algo  asi  como  la 
liberacion  del  hombre 

encerrado  en  oscuro  y 

mezquinocalabozo;  la 
luz  vivisima  de  un  dia 

de  sol  ciega  momen- 
taneamente  sus  ojos; 

el  aire  puro  del  campo 
entra  a  bocanadas  en 

sus  pulmones  debiles 

y  le  ahoga;  el  espiritu 

se  siente  como  aniqui- 
lado:  es  la  crisis  violen- 
ta  de  un  vivir  nuevo. 

Comparad  los  ca- 
racteres  del  seudo  Arte 

que  reinaba  en  Valen- 

cia, con  el  arte  esplen- 
dido  de  Sorolla  que 
advirtieron  los  ojos  de 

Mongrell.  En  el  es- 
tudio  de  Sorolla,  un  j.  MONGRELL 

EN  EL  JARDI'N 
arte  energico,  logico,  nuevo,  conteniendo  el 

pasado;  sincere,  con  un  estilo  personal,  una 
tecnica  sabia  y  diictil, 

una  paleta  rica  desdo- 
blandose  en  tonos  y 

matices  llenos  de  luz 

y  de  ambiente. El  contraste  era  tan 

patente;  la  verdad  era 

tan  clara  y  la  menti- 
ra  tan  manifiesta,  tan 
brutalmente  desnuda, 

que  no  cabia  discu- sion  en  la  senda  que 

habia  de  seguir  Mon- 

grell. Entonces  co- mienza  el  artista  a 

desarrollar  su  tempe- 
ramento. 

Pinazo  era  en  Va- 

lencia, algo  asi  como 

un  patriarca  de  la  pin- 
tura;   se   le  admiraba 

UN  ALTO  EN  EL  cAMiNo      <jque  cosas?  y  ,Jc6mo 
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era  esa  admiracion  ?  Las  habilidades  de  su 

tecnica  reducian  a  todos,  artistas  y  Mecenas 

a  bon  marche:  el  modo  de  poner  el  color,  la 

pincelada  pastosa  y  amplia;  los  estudios  sin 

acabar  (eso  de  dejar  trozos  de  tabla  o  de  lien- 
zo  en  bianco,  seducia  a  los  buenos  valencia- 

nos);  el  carino  puesto  en  la  ejecucion  de  un 

detalle,  de  un  accidente  del  cuadro,  entusias- 
maba  a  los  entendidos  en  pintura... 

Lo  que  no  admiraban  de  Pinazo,  eran  las 

palabras,  las  ideas  que.  con  incoherencia  apa- 
rente  y  una  gran  logica  interna,  afluian  a  los 

labios  del  artista,  como  la  gota  que  incesan- 
temente  cae  de  la  hendedura  de  una  roca, 

fresca  y  cristalina  siempre.  Pero  la  accion  de 
la  gota  un  dia  y  otro  acaba  por  horadar  la 

piedra;  las  ideas  de  Pinazo  vertidas  un  dia  y 
otro  sobre  la  cabeza  de  los  que  le  rodeaban, 

EN  EL  NARANJAL 

no  abria  surco  alguno  en  sus  ideas  artisticas. 

Mongrell,  a  la  vista  de  loscuadros  de  So- 

rolla,  fue  recordando  y  comprendiendo  mu- 
chas  de  las  verdades  que  habia  oido  a  Pinazo. 

Sorolla  es  un  levantino  siempre;  Mon- 

grell tambien.  Este  llego  al  estudio  de  Soro- 
lla saturada  la  retina  del  sol  y  del  ambiente 

de  Levante,  y  en  los  lienzos  del  maestro  va- 
lenciano  vio  resueltos  artisticamente  ese  sol 

y  ese  ambiente.  Sorolla  va  mas  alia,  y  pinta 
con  una  fidelidad  pasmosa  al  hombre  de  su 

tierra  natal  en  perfecto  maridaje  con  la  Na- 
turaleza  que  le  rodea.  Mongrell  habia  sido, 

por  la  fuerza  de  su  temperamento,  instinti- 
vamente,  un  enamorado  de  los  hombres  y  de 

las  costumbres  de  su  pais.  El  punto  de  par- 
tida  de  Sorolla  se  identificaba  con  la  base 

fundamental  del  caracter  artistico  de  Mon- 
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grell;  esto  habia  que  cimentarlo  bien;  luego, 

vendria  su  evolucion  y  comenzaria  la  diver- 
gencia;  de  otro  modo,  Mongrell  hubiera  sido 

la  sombra  de  Sorolla,  y  su  arte  tambien  una 

sombra  vana,  sin  consistencia  y  sin  persona- 

lidad.  Pero,  para  cimentar  ese  punto  de  par- 
tida  del  Arte  de  Mongrell,  hacia  falta  otro 

elemento:  comprender  el  pasado  de  nuestra 

pintura  y  encadenarla  a  las  novedades  con- 
quistadas  por  Sorolla. 

No  olvidemos  que  Valencia  fue  la  cuna 

de  Ribalta,  Ribera,  Espinosa  y  Zarinena. 

A  Joanes  hay  que  dejarle  a  un  lado,  porque 
su  influencia  solo  se  ha  dejado  sentir  en  una 

admiracion  neo-italiana,  tan  exaltada  que  ha 
puesto  en  algunos  labios  el  calificativo  de  el 

SACANDO  LA  BARCA 

Rafael  Valenciano,  aplicado  a  Joanes.  Por  lo 

demas,  ese  pintor,  italianizante  de  segunda 

mano,  no  dejo  herencia  artistica  que  sumar 
al  acervo  pictorico  patrio. 

D.  Vicente  Lopez  fue  un  admirable  retra- 

tista,  que,  por  desgracia,  no  ha  dejado  here- 
deros  en  su  tierra.  En  cuanto  a  Ribalta,  fuera 
de  Valencia  se  le  conoce  poco,  muy  poco;  y 

Espinosa  y  Zarinena  apenas  si  evocan  re- 

cuerdo  y  emocion  alguna  artistica  a  los  espa- 
noles  que  no  son  valencianos. 

,/Y  a  estos?  [Ah!  a  estos  los  nombres  cita- 
dos  les  llenan  de  orgullo;  pero  nada  mas. 
Se  admiran  sus  cuadros  sin  ver  en  ellos  las 

grandes  ensenanzas  que  encierran. 
Ribalta,  Ribera,  Espinosa  y  Zarinena,  sin 

llegar  a  la  cumbre  pictorica  que  escalo  Ve- 
lazquez, anduvieron  mucho  del  camino  que 
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a  ella  conduce;  esto  es  bastante  para  que  sus 

obras  hayan  sido  siempre  una  fuente  de  en- 
senanza  artistica  en  su  patria  regional. 

Pero  el  lenguaje  pictorico  que  hablan 
esos  maestros  hace  muchos  anos,  muchos, 

que  no  es  entendido  por  la  juventud  que 

asiste  a  las  ensenanzas  de  Arte,  bajo  el  mismo 

techo  en  que  se  cobijan  los  magnificos  lienzos 

de  esos  maestros.  Todos  los  ven;  pocos  los 

comprenden.  Su  voz  queda  en  potencia  en 

el  corazon  de  los  jovenes  artistas;  sus  pala- 
bras  permanecen  indescifrables  escritas  en  su 

memoria.  El  que  tiene  la  suerte  de  oir  esa 

lengua  tuera  de  Valencia  un  dia  y  otro;  el 

que  puede  posar  su  mirada  sobre  un  lienzo 

moderno  que  represente  los  hombres,  las 
cosas  y  los  hechos  que  nos  son  familiares  en 

nuestra  vida  contemporanea  y  todo  esto  se 

halle  expresado  con  acentos  hermanos  de 

aquel  lenguaje;  con  palabras  que  sean  hijas 

KAMIMA  DE  PESCADORES 

de  aquellas  palabras,  entonces  se  va  com- 
prendiendo  el  Arte  admirable  de  aquellos 
maestros  valencianos  del  pasado. 

De  todos  los  pintores  contemporaneos,  el 

mas  logico  es  Sorolla.  Yo  considero  como 

cuestion  capital isima  en  la  formacion  y  des- 
arrollo  del  temperamento  de  Mongrell,  su 
contacto  con  los  cuadros  de  Sorolla.  Si  lo 

hubiese  tenido  con  las  obras  de  Fortuny,  Ro- 

sales,  Munoz  Degrain,  AngladaoZuloaga,  hu- 
biera  resultado  infecundo.  Razonemos  esto. 

El  hiJo  conductor  que  debe  guiarnos  es  la 

logica  del  arte  de  Sorolla  y  el  caracter  funda- 
mental de  Mongrell,  esto  es,  su  levantismo. 

Sorolla  es  tambien  levantino  de  tempe- 
ramento, y  netamente  espafiol  como  pintor. 

Viene  al  mundo  del  Arte,  cuando  se  plantean 

en  la  pintura  los  problemas  al  aire  libre  que 
Velazquez  habia  resuelto  en  la  de  interior,  y 
Sorolla  resuelve  los  modernos  como  el  autor 
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dc  Las  Meninas  habfa  resuelto  los  antiguos. 

El  arte  de  ambos  maestros  se  encadena  per- 

fectamente.  Asi,  de  Sorolla  se  llego  a  Velaz- 
quez, o  a  la  inversa,  recuerde  esto  el  lector. 

Velazquez,  con  su  permanencia  en  Ma- 
drid, modifica  su  temperamento  sevillano 

en  el  ambiente  de  la  tierra  castellana  y  de  la 

corte  espanola.  Antes  que  el,  Domenico 

Theotocopuli,  con  su  permanencia  en  To- 

ledo, modifica  su  temperamento  griego,  edu- 
cado  en  Venecia,  en  el  molde  castellano  im- 

pregnado  de  misticismo;  de  ese  misticismo 

espanol  cuya  esencia  parece  que  guardan  las 

ciudades  castellanas  y  especialmente  la  im- 
perial toledana  (recuerdese  la  transformation 

psicologica  de  Angel  Guerra,  tan  admirable- 

mente  desarrollada  en  el  libro  de  Galdos). 

Goya,  aragones,  rudo,  viene  a  Madrid,  y 
suma  a  su  rudeza  nativa,  la  sobriedad  un 

tanto  seca,  siempre  energica,  de  Castilla,  y 

desarrollo  su  temperamento  variandolo  en 

los  moldes  del  pueblo  castellano.  Y  asi,  se 

forma  la  trinidad  portentosa  de  nuestra  pin- 
tura  clasica;  una  en  el  fondo  (castellana),  va- 
riadamente  encarnada;  mistica  en  el  Greco; 

cortesana  en  Velazquez;  popular  en  Goya. 

Un  temperamento  levantino  necesita  un  es- 
fuerzo  colosal  para  comprender  el  fondo  de 

esta  pintura;  Castilla  y  Lev;mte  son  el  an- 

verso  y  el  reverso  de  nuestra  raza  y  de  nues- 
tra historia.  Hoy  pensamos  de  otra  suerte 

que  antes,  en  lo  relativo  a  la  action  de  la 
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tierra  sobre  el  hombre;  teniamos  un  concep- 
to  distinto  de  la  vida  y  sabemos  que  la  tierra 

moldea  el  alma  y  el  cuerpo  del  hombre  y 

este  no  modifica  la  tierra  mas  que  de  un 

modo  superficial.  Castilla  hace  sus  hombres 

y  Levante  los  suyos. 

Tecnicamente,  la  pintura  de  Ribalta,  Ri- 
bera,  Zarinena  y  Espinosa  es  hermana  de  la 

pintura  que  se  desarrollo  en  Sevilla  en  las 

postrimerias  del  siglo  xvi  y  xvn  y  tiene,  en 

perfecta  solucion  en  Madrid,  y  prepara  Goya 
en  la  ciudad  castellana  el  advenimiento  de  la 

pintura  actual;  para  que  el  lector  se  conven- 
za  de  esto  ultimo,  debe  recordar  el  empalme 

de  Manet  con  Goya,  la  mision  del  pintor 

trances  en  el  impresionismo  y  su  union  con 
la  escuela  barbizona. 

Sigamos  con  el  hilo  conductor  de  nuestro 
discurso. 

Sorolla  inicia  su  personalidad,  cuando  ve 

las  obras  de  Bastian  Lepage;  y  de  el,  va  a  los 

maestros  de  Barbizon  y  a  los  impresionistas. 

Sorolla  vive  gran  parte  del  ano  en  Madrid, 

en  contacto  directo  con  las  obras  portentosas 

421 



J.  MONGRELL 

de  los  pintores  castellanos  de  la  edad  de  oro 

nuestra  pintura,  y  entonces,  Sorolla,  no  co- 
piando  sus  lienzos  (esto  lo  hizo  antes  y  su 

retina  artistica  resbalo  por  la  superficie  de 

aquellas  telas),  va  rapidamente  compren- 
diendo  aquel  arte  pictorico  y  afianzando  con 

el  pasado  su  avance  hacia  el  porvenir.  Asi, 

en  la  obra  magnifica  de  Sorolla  se  suma  el 

pasado  espanol  (levantino  y  castellano)  con 

el  presente. 
Mongrell  viene  a  Madrid.  En  el  fondo  de 

su  temperamento  trae  el  alma  de  Levante; 

en  su  retina  lleva  la  imagen  de  los  cuadros 

de  la  gran  pintura  valenciana.  Necesita  una 

fuerza  que  conmueva  su  espiritu  y  este  se  de 

cuenta  de  su  naturaleza;  necesita  un  rayo 

poderoso  de  luz  artistica  que  ilumine  las 
imagenes  que  estan  latentes  en  el  fondo  de  su 

retina.  Esa  fuerza  y  esa  luz  emanan  de  los 

cuadros  de  Sorolla.  Graciasaellos,  Mongrell 

afirma  su  levantinismo  y,  al  mismo  tiempo, 

percibe  en  su  mente  las  imagenes  de  los  cua- 

dros que  vio  en  el  Museo  valenciano,  y  poco 

a  poco  va  comprendiendo  el  arte  de  los  pin- 
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tores  de  nuestro  siglo  de  oro;  asi  se  forma  su 

temperamento  pictorico  francamente  espanol 

y  levantino  por  anadidura;  comprende  y  re- 
coge  la  herencia  del  pasado,  a  la  par  que  se 

une  al  movimiento  pictorico  actual. 
*  * 

En  el  arte  espanol  vive  siempre  el  realis- 
mo;  hemos  sido  unosgrandesenamorados  de 
la  realidad.  Nuestros  artistas  ban  tenido  el 

don  de  saber  penetrar  en  el  alma  de  los 

hechos  reales,  descubrirnos  el  secreto  mani- 
jiesto  de  las  pequenas  acciones  del  hombre, 

de  lo  que  constituye  su  vida  ordinaria.  Pocas 
veces  ha  buscado  los  hechos  grandilocuentes, 

un  tanto  extraordinarios.  Cuando  llega  a 

ellos  los  resuelve  bien,  si  los  mira  por  el  lado 
sencillo;  recordad  La  Rendition  de  Breda, 

libre  de  todo  enfatismo  para  ser  una  maravi- 
lla  de  sencillez  en  un  hecho  grande.  Compa- 

rad  ese  cuadro  con  el  de  Pereda  (La  Rendi- 

tion de  Ge'nova),  en  donde  lo  grandioso  del 
hecho  tiende  a  revestir  una  expresion  teatral; 

llegad  al  siglo  xvm,  con  las  composiciones 

de  Bayeu  y  Maella,  que  nada  dicen;  son 
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hueras  completamente;  y  terminad  vuestra 

excursion  en  nuestra  pintura  de  historia  y 
romantica  desarrollada  en  el  siglo  xix.   De 
ella  solo  se  salvan  tres  cuadros:  Los  amantes 

de  Teruel,  de  Mufioz  Degrain;  el  Testamento 

de  Isabel  la  Catolica,  de  Resales,  y  Dona  Jua- 
na  la  loca,  de  Valles;  los  dos  ultimos  por  la 

sencillez  y  sentimiento  intense  con  que  estan 

tratados  sus  a- 

suntos.yelpri- 
mero   por    los 
detalles  de  un 

realismomara- 

villoso  (las  te- 

las,  los  bron- 

ces,  los   mar- 
moles,  laluz..) 

y  el  ambiente 

que  envuelve 
los  personajes 
en    una    masa 

llena  de  flui- 

dez  y  transpa- 
rencia.  Los  o- 
tros  cuadros  de 

historia    son 

verdaderas  es- 

cenas  de  opera 

ampulosa,  tea- 
tral,  falsa  y  lle- 

na de  oropel, 

(La  muerte  de 

Cesar,  La  ren- 
dition de  Gra- 

nada),   o  sim- 
plemente  para 
anunciar   un 

barracon  de  fi- 

guras  de  cera  que  representen  escenas  espe- 
luznantes,  (La  Campana  dc  Huesca,  y  muchos 
mas).  En  la  pintura  religiosa  sucede  lo  propio, 

(el  Greco  aparte,  y  recuerdese  que  era  griego 

de  origen  e  italiano  de  educacion);  el  realis- 

mo  y  la  sencillez,  como  notas  que  se  prodi- 

gan  siempre;  recordad  Santa  Isabel  de  Ilun- 

gria  curando  a  los  leprosos  y  La  Sagrada  Fa- 
milia  del  pajarito,  de  Murillo;  Cristo  atado  a 

la  columna,  Cristo  en  casa  de  Marta,  La  Co- 

1.  MONGRELL 

ronacion  de  la  Virgen  y  Los  Ermitanos,  de 

Velazquez;  la  ciipula  de  San  Antonio  de  la 
Florida,  el  Prendimiento  de  Cristo  y  Santa 

Justa  y  Rufina  (con  su  correspondiente  his- 
toria picaresca  de  los  modelos),  de  Goya.  Si 

esto  hacen  los  grandes  maestros  ^que  quereis 
que  hagan  los  demas?  Sucede  en  nuestra  his- 

toria del  arte  pictorico  (y  aun  del  plastico) 

que  el  buen 
gusto  ha  sido 
un  don  conce- 
dido  por  Dios 

con  gran  par- 

quedad.  Real- mente  andu- 
vo    y  anda 

muyescasopor 
los  campos  de 
nuestras  artes. 
Tuvimos  el 

contacto  con 
los  italianos, 

medioexcelen- 
te  para  refinar 
nuestra  vision 
artistica  de  la 

vida;  pero,  en 
el  siglo  xvi,  no 

se  supo  apro- 
vechar  este 
contacto,  y  en 

cambio  se  a- 

prendio  laimi- tacion  superfi- 
cial del  italia- 

nismo,  reco- 
giendobien  las 
ensenanzas  del 

color  en  la  escuela  veneciana;  pero  nada 

mas.  En  el  siglo  xvn  el  contacto  italiano  fue 

menos  intense  y  entusiasta  que  en  la  centu- 
ria  precedente;  los  dos  viajes  de  Velazquez 

algo  influyeron  en  su  arte;  pero  no  nos  ha- 
gamos  ilusiones  de  que  la  cosa  fuese  de  gran 

importancia.  Y  nada  digamos  de  la  influen- 
cia  italiana  en  los  siglos  xvm  y  xix;  no  sirvio 

tan  siquiera  para  producir  un  italianizante 
como  Joanes. 

UNA  BROMA 
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Nuestro  temperamento  pictorico  ha  esta- 
do  exento  de  grandilocuencia;  por  ese  lado 

el  arte  italiano  no  podia  dejarnos  germenes 

nuevos.  Pero  <fy  por  el  lado  del  culto  a  la  be- 
lleza?  Este  es  un  problema  que  realmente  no 

ha  planteado  la  critica  de  nuestra  pintura. 

Si  en  algunos  aspectos  del  Arte,  el  clasi- 
cismo  ha  vivido  en  Espana,  en  la  pintura 

jamas  anido.  Nosotros  no  hemos  sido  nunca 

unos  enamorados  de  la  belleza  del  cuerpo 

humano;  su  construccion  organica  perfecta, 

traducida  en  formas  plasticas,  no  ha  revestido 

la  forma  tan  siquiera  de  un  mediano  culto 

en  el  Arte.  Los  espanoles  han  pintado  o  es- 
culpido  desnudeces;  no  han  cultivado  el  des- 
nudo. 

De  esto  dimanan,  por  lo  pronto,  dos  con- 
secuencias;  primera:  no  buscar  la  belleza 

plastica  como  elemento  fundamental  del 

Arte;  segunda:  no  sentir  la  organizacion  de 

las  formas  en  los  cuadros,  asi  nos  alejamos 
de  la  decoracion.  Y  de  tal  modo  esto  ha  cons- 

tituido  una  caracteristica  de  nuestro  Arte, 

que  tradicionalmente  se  ha  ido  formando  el 

concepto  de  que  lo  decorativo  es  un  genero 

artistico  inferior,  segun  he  expuesto  en  otro 

escrito.  Por  caminos  distintos  y  procediendo 

de  causas  diferentes,  la  pintura  espanola  ha 

llegado  al  mismo  resultado  que  la  holande- 
sa,  y  aun  la  alemana;  con  la  flamenca,  no, 
segiin  demuestran  Rubens  y  Van  Dyck,  sus 
maestros. 

,jQue  causas  morales  han  determinado 

esas  corrientes  en  Espana?  En  Holanda  pue- 
den  explicarlas  las  fisicas  del  pais  (la  lucha 

por  la  conquista  del  suelo  y  el  genero  de  vida 

que  esto  determina)  y  la  Reforma;  en  Ale- 
mania,  la  rudeza  de  la  raza  y  la  Reforma 
tambien.  En  Espana  son  mas  complejas  y 

sutiles,  y  como  el  inquirirlas  me  llevara  muy 

lejos,  queda  para  otra  ocasion.  Pero  el  hecho 

existe,  repetido  hasta  constituir  una  caracte- 
ristica tradicional,  y  contentemonos  hoy  por 

hoy  con  ver  el  hecho. 
^Cual  ha  sido  la  posicion  de  Mongrell, 

frente  al  clasicismo,  y  que  ensenanzas  ha  po- 
dido  recoger  en  el  arte  pictorico  italiano? 

La  influencia  de  este  se  efectuo  en  nuestro 

pintor  a  la  inversa  de  como  tuvo  lugar  histo- 
ricamente  en  la  pintura  espanola.  Mongrell, 

426 



DE  COJER  UVAS,  FOR  j.  MONGRELL 



J.  MONGRELL 
DE  PAELLA 

partio  de  Goya  a  Velazquez,  de  este  al  Greco, 

para  ascender  hasta  Tintoreto,  luego  a  Tizia- 
no,  y  por  ultimo  a  Rafael  Santi  y  Leonardo 

de  Vinci.  He  seguido  este  proceso  en  sus  es- 

tudios  y  en  la  formacion  de  su  temperamen- 
to.  Y  note  el  lector  que  en  ese  camino  ha 

recorrido  el  artista  valenciano,  primero  la 

senda  puramente  pictorica,  para  llegar  poco 

a  poco,  con  Tiziano,  Rafael  y  Vinci,  al  senti- 

miento  y  a  la  esencia  de  la  pintura  decorati- 
va.  Necesito  aprender  bien  los  que  tenia  mas 

cerca  (Goya,  Velazquez  y  el  Greco),  para 
comprender  los  mas  lejanos  a  nuestro  arte 

(Tintoreto,  Tiziano,  Santi  y  Leonardo). 
En  ese  proceso,  la  lucha  sostenida  entre 

la  educacion  recibida  en  la  Escuela  y  el  tra- 

bajo  del  taller,  fue  enorme  y  prueba  lo  des- 
enfocados  (valga  la  palabia)  con  que  nuestros 

jovenes  artistas  llegan  a  los  museos.  En  las 
escuelas,  los  entusiastas  del  Renacimiento  nos 

hablan  peor  que  los  neoclasicos,  con  menos 
sentido  de  esa  gran  fase  del  arte  italiano  que 

los  antiguos  cultivadores  del  plagio  clasico. 
Los  no  entusiastas  del  Renacimiento  hablan 

de  Velazquez  y  Goya;  unos,  desde  el  punto  de 
mira  de  un  ideal  arcaico,  sin  medula  ni  savia; 

otros,  hablan  nada  mas  que  de  la  tecnica  de 

esos  maestros;  pero  secamente.  Es  cuestion 

de  pinceladas,  en  estos,  como  en  los  anterio- 
res:  es  tratar  de  exhumar  un  cadaver.  Ni  los 

unos  ni  los  otros  se  ocupan  del  espiritu  que 

informa  aquel  arte  y  menos  tratan  de  hacerlo 
vivir  ante  los  ojos  de  los  discipulos  para  que 

estos  lo  vivan  y  viviendolo  Ileguen  a  sentirle, 

comprenderle  y  amarle.  Asi  la  labor  de  estu- 
dio  en  los  museos  es  muy  penosa,  y  cuando 
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el  joven  artista  tiene  inteligencia  y  deseos  de 
saber,  necesita  realizar  un  esfuerzo  enorme 

para  comprender  el  arte  de  los  maestros  del 

pasado.  Para  conseguirlo  es  precise  olvidar 

lo  mucho  y  malo  que  al  salir  de  la  escuela  y 

con  las  practicas  de  taller  ha  tornado  carta  de 

naturaleza  en  la  formacion  del  temperamento 

de  nuestra  juventud  artistica.  Con  inteligen- 

cia, gran  voluntad  y  una  labor  larga  e  inten- 
sa,  pueden  algunos  estudiar  de  los  maestros 

del  pasado  lo  que  esta  mas  en  consonancia 

con  su  caracter,  comprendiendo  lo  que  los 

grandes  maestros  asimilaron  de  sus  anteceso- 
res,  y  de  este  modo,  por  analogias  de  tecnica, 

llegar  al  espiritu  de  las  obras  antiguas,  dis- 
tinguirlo,  separarlo  de  lo  que  es  accidental, 
reconstruir  el  ambiente  en  que  se  hizo  aquel 

arte  y  asi  acabar  por  comprenderle. 
Es  esta  una  labor  de  anos,  muchos  anos, 

no  siempre  solida  por  falta  de  base  cultural; 

pero  es  un  trabajo  imprescindible. 
El  espiritu   del    Renacimiento,  ajeno  a 
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todo  sentimiento  prosaico,  lleno  de  vida  y  de 

sinceridad  en  los  primitives,  profundamente 

humano  y  lleno  de  grandeza  en  Miguel 

Angel;  elegante  y  delicadamente  bello  en  los 
florentinos;  sensual,  esplendido  y  riquisimo 

de  armonias  cromaticas  en  los  venecianos,  y 
de  un  sentido  decorative  en  todos,  es  el  arte, 

que  junto  con  el  de  los  japoneses,  hizo  com- 
prender  a  Mongrell  que  solo  la  belleza  es 

digna  del  arte.  jCuantas  veces,  en  nuestras 

conversaciones  o  en  nuestra  corresponden- 
cia,  se  ha  expresado  asi  el  artista  valenciano! 

Y  esta  creencia  fue  arraigando  de  tal  modo 

en  su  temperamento,  que  cada  cuadro  suyo 

ha  sido  un  ejemplo  de  sus  convicciones. 

Habiase  aficionado  Mongrell  a  las  estam- 
pas  japonesas.  Claro  es  que  lo  primero  que 

le  sedujo  de  ellas  fue  el  exotismo  de  su  tecni- 
ca  y  de  las  costumbres  y  tipos  representados. 

Poco  a  poco  fue  penetrando  en  el  valor 

artistico  de  ellas,  asi,  por  estampas.  Como 

buen  meridional  y  sugestionado  por  los  es- 
plendores  del  cromatismo,  Mongrell  vio  en 

las  estampas  japonesas  una  mina  inagotable 
de  bellezas  policromas.  Esto  no  era  un  caso 

nuevo;  quiza  una  de  las  caracteristicas  mas 

importantes  del  arte  pictorico  contempora- 

neo  y  que  mas  se  sumara  a  su  evolucion  oc- 
cidental, es  el  de  la  influencia  del  cromatismo 

de  los  nipones. 

En  otra  etapa,  Mongrell  vio,  especialmen- 

te  en  los  maestros  de  la  OuKiyo-ye,  la  anota- 

cion  realista  de  la  vida;  esto  concuerda  per- 
fectamente  con  nuestro  temperamento. 

Pero  hay  en  las  obras  de  los  nipones  dos 

caracteristicas  de  su  realismo  que  no  estan 

acordes  con  nuestro  temperamento;  la  reali- 
dad  vista  siempre  con  ojos  embellecedores,  y 

la  expresion  decorativa,  en  ritmos  amplios, 

que  a  veces  parecen  vagos,  inciertos  para  un 
occidental  acostumbrado  por  tradicion  a  los 

ritmos  definidos  y  sencillos,  y  mas  para  un 

pintor  espanol  que  tradicionalmente  no  ha 

manejado  esa  forma  del  lenguaje  artistico. 

Gregorio  Munoz  Duenasy  yo,  adoradores 

fervientes  del  arte  nipon,  impeliamosa  Mon- 
grell a  que  lo  estudiara,  a  que  penetrara  en 

su  esencia  exquisita  de  belleza  y  de  senti- 
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miento  decorative.  Me  escribia  en  cierta  oca- 

sion  el  pintor  valenciano  estas  palabras: 

«Cuando  he  penetrado  bien  (creo  yo)  en  el 
sentido  del  arte  del  Renacimiento  italiano, 

es  cuando  he  podido  llegar  a  comprender  a 

los  japoneses.  Entiendo  que  ambos  tienen  un 

concepto  muy  igual  de  la  obra  artistica,  y  si 
los  italianos  van  mas  con  nuestro  tecnicismo, 

los  japoneses  van  mas,  hoy  dia,  con  las  ar- 
monias  del  color  que  forman  en  gran  parte 

la  medula  de  nuestra  pintura  contempora- 

nea.  Voy  viendo  con  los  japoneses  que  pode- 

mos  seguir  moviendonos  entorno  del  realis- 

mo  sin  caer  en  lo  prosaico,  sino  revistien- 
dole  de  grandes  bellezas;  que  podemos  seguir 

siendo  unos  anotadores  de  la  vida  contem- 

poranea,  pero  refinados  y  manejando  el  len- 

guaje  de  lo  decorativo  para  expresar  mejor 

las  sensaciones  de  belleza,  haciendo  agrada- 
bles,  gracias  al  arte,  los  hechos  todos  de  la 

vida  y  los  seres  y  las  cosas  mas  humildes  de 

la  Naturaleza;  y  podemos,  por  fin,  revestir 
nuestro  arte  de  un  desarrollo  logico  en  los 

asuntos,  en  los  caracteres  y  en  la  composi- 
cion  tecnica.  Y  como  en  esos  aspectos  el  arte 

griego  y  el  del  Renacimiento  se  dan  la  mano 

con  el  arte  nipon,  podemos  nosotros,  en  con- 
tacto  con  el  y  remontandonos  a  esas  dos 

grandes  fases  del  arte  del  pasado  en  Occiden- 
te,  fecundar  nuestro  arte  del  porvenir». 

Realmente  ese  lenguaje  es  insolito  en  un 

pintor  espanol.  Aqui  solo  hemos  procedido 
de  dos  modbs;  yendo  a  la  realidad,  sea  como 

fuere,  o  bien  eclecticamente,  haciendo  coci- 



mientos,  o  simples  mezclas  que  han  dado 

lugar  a  los  mas  grandes  brebajes  artisticos. 

El  realismo  constituye  la  esenciade  nuestro 

arte  pictorico  y  plastico;  pero  nos  empena- 
mos  en  no  ver  posible  como  la  integracion  a 
el  de  otros  elementos  considerados  esencia- 

les  en  el  arte  de  otros  pueblos;  cosa  esta  muy 

distinta  al  eclecticismo  y  mezclas  de  que  no 

estuvo  libre  el  arte  espanol,  para  mal  suyo. 

*  * 

Ese  estado  del  espiritu  de  Mongrell  le 

llevo  al  cultivo  del  cartel  artistico.  El  prime- 
ro  que  hizo  fue  para  un  concurso  abierto  por 
El  Liberal,  de  Madrid:  gano  el  premio;  pero 
el  cartel  era  solo  un 

cuadro.  Despuesgano 
el  concurso  de  carte- 

les  para  anunciar  las 
ferias  de  Julio  en  Va- 

lencia; fue  una  obra 

aquella,  dentro  de  la 
tecnica  del  cuadro 

(un  tanto  arbitraria) 

y  con  un  realismo  ti- 
rando  a  lo  prosaico. 

Cuando  la  coro- 

nacion  de  D.  Alfon- 

so XIII  y  el  Munici- 

pio  de  Madrid  con- 
voco  un  concurso  de 

carteles  para  anun- 
ciar las  fiestas,  Mon- 

grell alcanzo  el  pri- 
mer premio. 

,jC6mo  es  ese  car- 

tel? Un  dibujo  lito- 

grafico,  pero  para  es- 

tampa;  el  pintor  va- 
lenciano  entra  enton- 
ces  en  el  arte  del  cartel  timidamente,  como 

Daumier  y  los  cartelistas  primitivos.  A  partir 

de  aqui,  asciende  al  verdadero  arte  de  la  es- 
tampa  anunciadora,  ejecutando  obras  con 

sentido  decorativo  y  un  lenguaje  impregnado 

de  belleza,  en  los  ritmos  y  los  acordes  cro- 
maticos.  Pero  se  produce  entonces  una  crisis 

en  el  pintor:  el  de  un  apartamiento  de  la  rea- 
lidad.  La  crisis  se  resolvio  acudiendo  a  un 
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remedio  heroico.  Mongrell  se  traslado  al  sitio 

mas  hermoso  y  lleno  de  caracter  de  la  costa 
valenciana:  a  Cullera.  Levanto  su  estudio  y 

su  casa  de  Valencia,  para  vivir  constante- 
mente  en  la  risuena  huerta  levantina,  cerrada 

por  montanas  y  limitada  por  el  mar  esplen- 
dido  de  Valencia.  Esto  sucedio  en  1906. 

*     * 

Esa  etapa  fue  para  el  la  mas  fructuosa.  En 

la  primavera  de  1913  gano  una  catedra  de  la 
Escuela  de  Bellas  Artes  de  Barcelona  y  puso 

fin  a  su  retire  de  Cullera.  En  mi  correspon- 
dencia  epistolar  con  Mongrell,  hay  una  carta 

escrita  a  punto  de  abandonar  ese  pueblo;  es 
tan  expresiva,  que 

nada  podria  explicar 

mejor  este  momento 
de  la  vida  del  pintor: 

«Despues  de  ha- ber  visto  mucho  la 

produccion  de  Soro- 
lla  y  penetrar  hasta 
el  fondo  de  mi  tem- 

peramento  sus  teo- rias  sobre  la  obra  de 

Arte;  despues  de  una 

labor  intensa  de  ol- 

vido  de  preocupacio- 
nes  y  colocarme  de 
nuevo  en  un  ambien- 
te  de  sinceridad  en  el 

modo  de  ver  la  vida 

y  el  Arte,  mi  estancia 
de  siete  afios  en  Ma- 

drid estudiando  en  el 

Museo  del  Prado,  hi- 

zo en  mi  otra  evolu- 
cion  que  consistio  en 

desechar  el  prosaismo 
de  la  pintura  realista  espanola  y  querer  fundir 

las  tendencias  de  los  venecianos  (especialmen- 
te)  y  de  los  florentinos  del  Renacimiento  con 
las  coloraciones  modernas.  Para  ello  sirvieron- 
me  de  mucho  misconversacionescon  Ricardo 

Baroja  y  Valle  Inclan,  enemigos  irreductibles 

de  todo  prosaismo  y  de  cuanto  supusiese  falta 
de  ideal  estetico.  No  me  quitaron  lo  que  era 

propio  de  mi  temperamento  levantino,  el 



color;  pero,  en  cambio,  me  hicieron  ver  lo 

que  dentro  de  mi  germinaba  como  una  pro- 
testa  a  mi  antigua  educacion  artistica  y  al 

ambiente  de  arte  reinante  en  Espafia;  la  be- 
lleza  del  arte  de  los  florentinos  y  venecianos. 

Todo  eso  queda  asi,  de  un  modo  embriona- 
rio  Al  regreso  de  Madrid,  hice  amistad  con 

usted  y  admire  a  Rusinol.  Antes  de  esas 
nuevas  relaciones,  conversando  con  Munoz 

Duenas,  habiame  sugestionado  poderosa- 
mente  hablandome  del  nuevo  arte  decora- 

tivo  de  los  ingleses  y  vieneses,  y,  sobre  todo, 
de  los  japoneses,  y  estudiando  muchas  de 

sus  producciones.  Los  artistas  del  Extremo 

Oru-nte,  al  compren- 
derles,  produjeron 

una  huella  tan  pro- 
funda  en  mis  senti- 

mientos  esteticos  que 

aiin  hoy  son  mis 
maestros  predilectos. 

Todo  eso  y  la  pro- 
funda  amistad  que 
nacio  entre  Munoz 

Duenas,  usted  y  yo, 

dieron  lugaraunain- 

tensa  y  energica  evo- 
lucion  en  mi  modo 

de  apreciar  y  sentir 
la  belleza  artistica 

Pero  necesitaba  ase- 

gurarme  si  todo  ello 
eraeruditismoosi  ha- 

bia  sido  un  trabajo  de 

asimilacion  del  que 
aim  no  habia  visto  la 

realidad.  Y  esto  es  la 

obra  que  he  realizado 
en  mi  retire  de  Cu- 

llera.  Sumergido  en 

aquel  ambiente  de  be- 
lleza, siempre  rodea- 

do  de  una  esplendida  vegetacion,  de  luz  inten- 

sa,  siempre  ante  mis  ojosel  hermoso  Medite- 
rraneo,  el  monte  y  el  rio,  alii  es  donde  em- 
pece  a  desarrollar  mi  arte  Sin  dejar  de  mirar 
de  cuando  en  cuando  al  exterior  para  ver  si  me 

descarriaba  en  la  ruta  emprendida,  volvia  a 
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sumergirme  en  aquel  trozo  de  la  Naturaleza 

que  hoy  forma  parte  de  mi  mismo.» 
*     * 

Tres  aspectos  presentan  las  obras  realiza- 
das  por  Mongrell  en  Cullera:  el  primero,  de 

franca  expresion  del  natural.  Los  hechos  anec- 

doticos  estan  tratados  dentro  la  pintura  rea- 
lista  instaurada  por  Sorolla.  Pero  hay  en  esos 

lienzos  una  personalidad;  puede  afirmarse 

que  Mongrell  es  un  hijo  artistico  de  Sorolla; 

no  un  imitador.  El  segundo  grupo  lo  forman 
obras  en  que  la  sensacion  del  natural  se  halla 

a  traves  de  un  intenso  sentimiento  de  poesia. 

El  tercer  grupo  lo  constituyen  aquellas  que, 

sin  perder  la  sensa- 
cion del  natural  y  con 

asuntos  de  la  huerta 

levantina,  la  poesia 

de  los  cuadros  ante- 
rior se  expresa  con 

ritmos  de  lineas  y  de 

masas;  es  una  poesia 

versificada  pictorica- 
mente.  En  estas  pin- 
turas  se  encuentra  el 

ideal  pictorico  de 

Mongrell.  Loquesu- 
puso,  al  ir  a  Cullera, 

que  podia  ser  erudi- cion,  manifiestase  en 
ellas  como  obra  de 
arte. 

Lo  mejor  de  Mon- 
grell es  mostrar  posi- 

ble  el  realismo  bello; 

el  hecho  y  el  perso- 

naje  mod  esto  y  co- 
rriente,  con  la  gran- 
diosidad  o  la  expre- 

sion hermosa  y  llena 
de  un  encanto  nuevo; 

lo  que  hizo,  por  ejem- 
plo,  Goethe  con  la  figura  de  Mignon,  en  el 
Wilhelme  Meister;  y  que  ese  maridaje  del 

realismo  y  de  la  belleza,  expresada  esta  con 

un  lenguaje  ritmico,  es  dable  en  el  tempe- 
mento  espanol. 

RAFAEL  DOMENECH. 

RETRATO  DE  MI  HUA  J. 
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GOYA  Y  ZARAGOZA 

HACE  algun  tiempo  que  en  mi  ciudad 
querida  vuelven  a  preocuparse  de  la 

deuda  contraida  ante  el  mundo,  de  honrarse 

a  si  misma  honrando  a  un  hijo  al  que,  a  me- 
dida  que  el  tiempo  avanza,  las  naciones 

todas,  le  dedican  mayores  elogios,  de  paso 
que  cotizan  en  alza  sus  obras  deseadas  con 

avidez:  un  Museo  sin  un  Goya  desmerece. 

Hace  veintidos  o  veintitres  anos  si  alguno 

pensaba  en  el  coloso  de  Fuendetodos,  salvo 

honorables  excepciones,  era  ante  un  lienzo 

con  pintado  personaje  que  por  vestir  casaca 

y  ser  roja  la  preparacion  de  la  tela,  la  fanta- 

sia la  achacaba  al  gran  maestro,  no  como  tri- 

bute de  admiracion  y  si  con  vistas  al  nego- 

cio.  Aun,  en  nuestros  dias,  suenan  algunos 

con  la  posesion  de  un  Goya  y  se  descubrcn 

pinturas  en  telas  y  en  muros,  que  si  el  subli- 
me sordo  retornara  a  la  vida  posiblemente 

haria  algun  desaguisado. 

Cuando  en  el  ano  de  1888  el  Ayuntamien- 
to  de  la  Inmortal  ciudad  mepensiono,  en 

aquella  casa  no  existia  un  retrato  del  tan 

eminente  pintor;  en  el  saloncito  de  sesio- 
nes  habia  retratos  magnificos  pintados  por 

Pradilla,  de  nuestros  reyes  Alfonso  I  el  Ba- 
tallador,  reconquistador  de  Zaragoza,  y  de 

Alonso  V,  gran  protector  de  las  Bellas  Artes; 

y  junto  a  ellos,  heroes  de  los  Silios  evocados 

por  el  pincel  de  Unceta. 
El  pensionado  penso  en  Goya,  y  una  de 

las  copias  de  reglamento  presentada  fue  el 

retrato,  tan  popularizado,  debido  al  notable 
retratista  D.  Vicente  Lopez;  masaun  cuando 
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la  copia  merecio  honores  de  ilustres  maes- 

tros  como  Madrazo,  Unceta  y  otros,  quedo 

arrinconada  durante  unos  anos,  hasta  que 

mi  amigo  Sr.  Castillon  ocupo  la  alcaldia  y 
me  sorprendio  delicadamente,  colocando  va- 

rias  obras  mias  que,  aquella  corporacion 
posee,  en  su  despacho  oficial  diario. 

Edite  mi  libro  (i)  en  union  de  mi  her- 

mano,  y  alii  reproduje,  por  vez  primera,  el 

Duque  de  S.  Carlos,  que  es  de  lo  mas  ma- 
gistral debido  a  D.  Francisco,  y  una  de  sus 

cartas  con  la  firma  y  au- 

tocaricatura.  Estas  repro- 
ducciones,   mas  que  en 

Zaragoza,  interesaron  en 

Madrid,  en  Barcelona  y 

en  el  extranjero,  a  juzgar 

por  las  cartas  que  se  me 

dirigieron,  suscritas  por 

eminentes   arqueologos. 

El  hielo  producido   por 

la   preocupacion    nacida 

de  la  envidia  y  de  espiri- 
tus  medrosos,  ante  el  ca- 

lificativo  de  volteriano  y 
de  afrancesado,  lanzado 
contra  el  autor  de  cartas 

intimas  dirigidas  a  Don 

Martin  de  Zapater,  ilus- 

tradas  con  graficos  su- 
gestivos,  y  del  que  pinto 

Los  Mamelucos  y  Losju- 
silamientos,  noserompia; 

Goya  era  mirado  con  la  misma  prevencion 

que  Servet  y  en  aquellos  tiempos  era  dificili- 
simo  hasta  levantar  el  monumento  al  Justicia 

ajusticiado. 

Publicaba  yo  en  Zaragoza  la  revista  Es- 
pana Ilustrada  y  con  mi  malogrado  hermano 

Pedro,  preparamos  un  viaje  a  Fuendetodos, 

que  si  no  me  equivoco,  fue  el  primero  rea- 
lizado  periodisticamente,  y  en  el  numero  del 

31  de  Julio  de  1893,  escribi  lo  siguiente 
acerca  de  la  casa  donde  nacio  Goya:  «Consta 

del  piso  firme,  el  principal  y  los  graneros. 

(i)  Zaragoza  artistica  monumental  e  histtirica,  dos  tomos 

en  4."  mayor  —  1890.  Premiada  en  Espana  y  en  el  Extran- 
jero, informada  por  la  R.  Academia  de  S.  Fernando  y  adqui- 

rida  por  el  Estado. 

CASA  DONDE  NACl6  GOYA  EN  FUENDETODOS 

(ZARAGOZA) 

En  el  bajo,  a  la  entrada  del  edifkio,  se  halla 

la  cocina,  con  ancho  hogar  y  su  no  menos 

amplia  campana;  las  paredes  perdieron  el 

bianco  del  enjabelgado  por  el  humo  produ- 

cido al  quemar  lefias.  En  la  izquierda,  prac- 
ticaron  estrecha  y  empinada  escalera  por  la 

que  se  llega  a  una  salita  donde  Francisco 

Goya  y  Lucientes  vino  al  mundo,  en  una  de 
las  dos  alcobitas  de  tan  sencillo  como  mo- 

desto  departamento,  amueblado  con  viejas 
sillas  de  alto  respaldo  y  burdo  asiento  de 

enea,  una  mesa  de  nogal, 

un  arcon  y  varies  cua- 
dritos.»  Todo  se  hallaba, 

entonces,  en  el  mismo 

sitio  que  Goya  lo  vio, 

gracias  al  cuidado  de  la 
ancianita,  propietaria  de 
la  casa,  Benita  Aznar  y 

Lucientes,  parienta  de 

Goya,  de  segundo  con 

cuarto  grado  de  consan- 

guinidad  por  la  linea  co- 
lateral  desigual,  la  que 

conservaba  rasgos  fisono- 
micos  del  maestro  y  era 
acaso  su  mas  ferviente 
admiradora :  a  ella  se 

debe  que  esa  casita,  po- 
bre,  mezquina  por  su 
construction,  no  haya 

desaparecido  ni  pasado  a 
manos  extranas.  «Si  en 

el  extranjero,  —  escribi  en  mi  citada  revis- 
ta—  tuvieran  la  vivienda  de  Goya,  la  rodea- 

rian  de  jardines  con  plantas  olorosas  que 
aromatizaran  el  ambiente  y  perfumaran  la 

estancia  aquella;  en  Espana,  y  sobre  todo  en 

Aragon,  no  hay  jardines  que  embellezcan 
aquella  casita,  ni  la  rodea  modesta  verja;  no 

hay  siquiera  una  sencilla  lapida  que  recuerde 
su  memoria. 

»Por  el  solo  hecho  de  que  Goya  fue  el 

valiente  restaurador  de  la  decayente  y  ama- 
nerada  pintura  espanola,  de  cuya  gloria  debe 
envanecerse  esta  tierra,  merece  una  estatua: 

por  haber  pintado  en  la  gran  basilica  de 
Maria  del  Pilar,  aparte  detalles  enojosos,  ha 
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ganado  un  nicho  donde  sus  cenizas  descan- 
sen  en  suelo  patrio. 

»<jSe  hara  esto  alguna  vez?» 
En  nuestra  estancia  en  Fuendetodos, 

donde  recibimos  atenciones,  vimos  como,  es 

consiguiente,  la  certificacion  bautismal  de 

Goya  y  se  nos  obsequio  con  una  copia  que 

dice:  «D.  Joaquin  Monzon  y  Galvez,  Cura 

Economo  de  Fuendetodos,  Diocesis  y  pro- 
vincia  de  Zaragoza  = 
Certifico :  Que  en  el 

tomo  cuarto  de  bauti- 

zados  al  folio  cincuen- 

ta  y  nueve  vuelto,  se 
halla  una  partida  que 

a  la  letra  es  como  si- 

gue:  « En  treinta  y 
uno  de  Marzo  de  mil 

settecientos  quarenta 

y  seis.  Bautize  yo  el 
infrascrito  Vic°  un 

Nino  que  nacio  al  dia 
antecedente  imediato 

hijo  legitimo  de  Jph 

Goya  y  de  Gracia  lu- 
cientes  legitimamente 
Casados  hauitantes  en 

esta  Parroquia  y  Be- 
cinos  de  Zaragoza.  Se 

le  puso  por  Nombre 

Francisco  Jph  Goya 
fue  su  Madrina  Fran- 
cisca  de  Grasa  desta 

Parroquia  (2)  Doncella 

hija  de  mig1  de  Lu- 
cientes  y  de  Gracia 
Maria  Salbador  ala- 

qual  adverti  el  Parentesco  espiritual  que  abia 
contraido  con  el  Bautizado  y  la  obligacion  de 
ensenarle  la  Doctrina  Christiana  en  defecto 

de  sus  Padres  y  por  la  Verdad  hago  y  firmo 
la  Presente  en  Fuendetodos  dho  dia  mes  y 
ano  ut  supra  =  hay  un  signo  =  Licdo  Jph 
Ximeno  Vic°  =  Concuerda  fielmente  con 
su  original  que  obra  en  mi  poder  y  a  que  me 

(2)  «Doncella  hija  de  mig  de  Luciemes  y  de  Gracia  Ma- 
ria Salbador,»  aparecen  tachados  en  el  documento  original. 

—  N.  del  A. 
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CARTAS,  PROPIEDAD  DE 

refiero.  Y  para  que  conste  firmo  y  sello  la 

presente  con  el  de  esta  parroquia  de  Fuende- 
todos a  nueve  de  Junio  de  mil  ochocientos 

noventa  y  tres.  =  Joaquin  Monzon,  Econo- 
mo =  Rubricado  y  sellado.» 

De  la  casa  de  Goya  hizo  un  clise  fotogra- 
fico  mi  malogrado  hermano  D.  Pedro. 

Desde  el  ano  de  18943!  de  1900,  sesostuvo 

activa  campan;\  en  la  gran  prensa  madrilena; 
nuestros  Mariano  de 

Cavia  y  Eusebio  Blas- 
co,  escribieron  bellisi- 

mos,  patrioticosarticu- 
los  y  tambien  Jacinto 
Octavio  Picon,  Rodri- 

go  Soriano  y  otros,  pe- 
dian  la  traslacion  a  Es- 

pana  de  los  restos  del 

magnifico  artista  ara- 

gones. 

En  Mayo  de  1900, 

en  el  palacio  oficial  del 
Ministro  de  Bellas  Ar- 

tes,  se  celebro  una  ex- 
posicion compuesta  de 

163  pinturas,  en  su  ma- 
yoria  autenticas,  aun- 

que  otras  eran  dudo- 
sas;  de  esa  coleccion 
se  publico  el  catalogo 

acompanado  de  un  su- 
plemento,  en  el  que  se 

dan  noticias  biografi- 
cas  de  treinta  y  tres 

personajes  retratados ULTIMA  DE  UNA  DE  LAS 

D.  F.  ZAPATER  Y  o6MEz         P«r  el  maestro.  En  esta 

exposicion  no  figura- 
ron  el  retrato  del  Duque  de  S.  Carlos  y  si  el 
boceto;  ni  los  bocetos  de  los  frescos  del  Pilar, 

ni  el  autorretrato  propiedad  de  la  Escuela  de 

Bellas  Artes  de  Zaragoza:  le  falto  bastante 

de  lo  mejor  y  sobraba  algo  de  lo  dudoso. 
El  Ayuntamiento  zaragozano,  se  ocupo 

en  una  mocion  suscrita  por  tres  concejales, 

en  la  que  se  pedian  para  Zaragoza  los  restos 
mortales  de  Goya:  era  el  31  de  Octubre 

de  1894.  Tambien  la  Sociedad  Economica 

Aragonesa  de  Amigos  del  Pais,  hizo  pareci- 
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das  gestiones.  Un  ano  antes,  D  Manuel  de 
Mesonero  Romanes,  en  extensa  carta,  me  daba 

cuenta  de  que  en  union  de  Canovas  y  Vallejo 

preparaba  un  libro  sobre  Goya,  para  lo  que 
me  pedia  autorizacion  y  condiciones  por  la 

reproduccion  del  retrato  del  Duque  de  S.  Car- 

los y  de  la  carta  de  Goya,  que  concedi  desin- 
teresadamente.  Ya  habia  fallecido  el  venerable 

D.  Francisco  de  Zapater,  pariente  de  don 

Martin,  tun  intimo  de  Goya,  y  me  rogaba 

intercediera  cerca  de  la  senora  viuda  para 

que  le  permitiera  reproducir  la  coleccion  de 

cartas  autografas,  que  tantas  veces  tuve  en 

mis  manos.  ^Don.ie  pararan  ahora  aquellos 

manuscritos  de  Goya,  tan  codiciados? 

Mis  deseos  de  colocar  por  lo  menos  una 
lapida  en  la  casita  natal  de  Goya,  hallaron 

eco  en  el  ilustre  D.  Pedro  de  Madrazo,  quien 

se  proponia  que  ambas  academias  de  la  His- 
toria  y  de  San  Fernando  la  costearan  y  tenia 

decidido  que  mi  hermano  y  yo  fueramos  los 

representantes  de  tan  doctas  corporaciones 

en  el  acto  oficial  de  descubrir  la  lapida; 

fallecio  aquel  hombre  y  todo  quedo  como 

estaba:  rodeado  de  indiferencia.  apesar  de 

valerme  de  la  pluma  y  del  lapiz  para  dar  a 

conocer  mis  propositos  y  para  llamar  la  aten- 
cion  de  los  amateurs:  Veanse  las  colecciones 

de  Blanco  y  Negro,  de  Album  Salon,  de  La 

Ilustracion  Espanola  y  Americana,  de  Espana 
Ilustrada. 

Llego  una  epoca  en  Zaragoza,  en  la  que 

se  desperto,  felizmente,  el  entusiasmo  por 

elevar  monumentos;  entonces,  el  gran  esta- 

tuario  Benlliure,  hizo  el  de  Agustina  Zara- 
goza, y  ofrecio  gratis  un  vaciado  en  bronce, 

del  busto  perteneciente  a  la  estatua  de  Goya, 
que  corona  el  monumento  situado  durante 

anos,  jdelante  de  la  casa  de  fieras!...  del  Reti- 

ro  en  Madrid.  jYa  habia  dos  bustos  de  Goya 
en  nuestro  Municipio! 

En  1913,  aparecio  Zuloaga  en  Zaragoza, 

juntamente  con  simpaticos  artistas  zaragoza- 
nos,  quien  hizo  una  excursion  a  Fuendetodos 

y  colocaron  jpor  fin!  la  lapida  deseada,  obra 
del  escultor  y  director  de  la  Escuela  de  Artes 
e  Industrias  Sr.  Lasuen.  No  solo  se  ha  reali- 

zado  esta  parte  de  mis  deseos;  se  ha  adquirido 
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la  casita  y  parece  que  proyectan   convertirla 
en  Museo. 

Aun  mas:  la  Asociacion  de  Arquitectos 

de  Zaragoza,  por  encargo  de  la  Sociedad 

Economica  Aragonesa  de  Ainigos  del  Pais, 

hizo  un  proyecto  de  grandes  vuelos  para  mo- 
numento dedicado  a  Goya,  y  el  Sr.  Velilla 

Calvo,  concejal  digno  de  loa,  unido  a  un 

joven  escultor,  Aynaga ,  presento  a  fines 

del  191 5,  una  mocion,  que  fue  aceptada,  para 

elevarle  otro  monumento,  sencillo,  sin  co- 

brar  un  centime  el  estatuario.  Tal  proyecto 
consiste  en  colocar  el  busto  de  bronce,  obra 

del  maestro  Benlliure,  sobre  un  pedestal  en 

cuyos  frentes  se  insinuan  algunos  de  los  Ca- 
prichos,  y  una  estatua  de  maja  espanola  le 
ofrenda  una  corona  de  laurel. 

La  idea  debe  llevarse  a  la  practica,  sin 

perjuicio  del  gran  proyecto  arquitectonico,  y 

para  ello,  este  pedestal  y  el  busto  pueden  co- 
locarse  delante  de  la  fachada,  al  pie  del  edi- 
ficio  de  Museos,  o  frente  a  el,  en  el  margen 

de  los  extensos  jardines  de  cuyo  centro  emer- 
ge el  monumento  de  los  Sitios,  de  Querol. 

El  proyecto  ideado  por  los  arquitectos 

encajaria  en  el  centro  de  la  pla^a  de  las  cate- 

drales,  que  parece  se  ha  desistido  de  lle- 
varla  a  cabo,  por  ahora,  empresa  estupenda 

si  completarase  con  nuevos  edificios  como 

la  Casa  Municipal,  con  la  ultimacion  de  la 

fachada  y  construccion  del  gran  portico  de 

columnas,  segun  Ventura  Rodriguez  planeo 

para  el  Pilar,  y  con  la  ampliacion  del  exterior 
del  Salvador,  siguiendo  la  arquitectura  del 

siglo  xv,  y  entonces  jque  ocasion  para  rasgar 

ajimeces  y  colocar  en  ellos  vidrieras  historia- 
das  que  entonarian,  dando  variedad  de  notas 

sin  perjudicarobras,  grandiosas.  pictoricas!... 

Ademas  de  la  importancia  del  lugar  indi- 

cado,  para  el  monumento  mayor,  es  preferi- 
ble  tal  sitio,  porque,  aunque  mis  paisanos 

acaso  lo  ignoren,  los  frescos  de  Goya,  salva- 
ron  del  naufragio  a  lapeticion  que  solicitaba 

la  declaracion  de  monumento  nacional  artis- 

tico  para  el  templo  del  Pilar.  Y  esa  salva- 
cion  fue  obtenida  politicamente  por  el  gran 

D.  Segismundo  Moret,  y  artisticamente  por 

el  maestro  de  maestros  D.  Francisco  Pra- 
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dilla ,  mis  respetables  amigos,  a  quienes 

recurri  en  demanda  de  apoyo,  pues  en  las 
sesiones  academicas  de  la  de  San  Fernan- 

do, me  toco  actuar  visiblemente.  Extracto 

de  la  carta  que  me  contesto  el  maestro  lo 

siguiente:  «Respecto  a  la  declaracion  de  mo- 
numento  nacional  artistico  del  Templo  de 

Nuestra  Senora  del  Pilar,  pareceme  que  no 

costara  a  V.  gran  trabajo  el  obtenerlo  Si  el 

continente  es  de  un  valor  negative,  el  conte- 

nido  es  de  valor  bien  positive:  aparte  la  sille- 
ria,  contiene  el  famoso  retablo  del  altar  ma- 

yor; la  bella  y  singular  alegoria  de  la  Glo- 
ria pintada  al  fresco  por  Goya  en  la  boveda 

cuadrangular  del  Coro  de  la  Virgen;  la  bo- 
veda que  esta  enfrente,  creo,  de  la  capilla  de 

San  Joaquin,  en  la  que  Goya  pinto  tambien 

al  fresco  la  Virgen  reina  de  los  mdrtires:  sus 

cuatro  pechinas,  tambien  de  Goya,  pinturas 

todas  admirables  como  suyas  y  que  si  son 

interesantes  por  su  genialidad,  lo  son  tam- 

bien por  la  adaptacion  y  desarrollo  de  la  tec- 
nica  del  fresco,  siendo  como  lo  parece,  las 

primeras  obras  del  genero  que  pinto,  y  juntas 

con  las  de  los  Bayeu,  Maella  y  Velazquez 

constituyen  el  mejor  y  mas  complete  Museo 

de  maestros  fresquistas  ESPANOLES  jEsta- 

mos  tan  sobrados  de  maestros  de  este  ge- 
nero!»  «Vera  V.  como  lo  reconoce.  Sobra 

para  ello  con  los  frescos  de  Goya  no  menos 

interesantes  que  los  de  San  Antonio  de  la 

Florida,  maxime  hoy  que  comienza  la  hora 

de  la  Justicia  para  nuestro  sublime  pai- sano»  (3). 

Complemento  de  cuanto  se  ha  laborado 

pro  Goya  en  Zaragoza,  ademas  de  la  labor 
del  malogrado  Sr.  Zapater  y  Gomez,  y  de  los 

trabajos  del  laborioso  y  culto  Sr.  Ostale  Tu- 
dela,  es  la  nueva  Sala  de  Goya  del  edificio 
deMuseos  provincialesdela  inmortal  ciudad, 

en  la  que  se  han  colgado  dos  cabezas  pinta- 
das  y  un  autografo.  Tan  plausible  iniciacion, 

es  de  esperar  que  sea  secundada  y  engrande- 
cida  con  donaciones  o  cesiones  en  deposito 

de  obras  indiscutibles,  del  gran  aragones. 

Vivimos  en  tiempos  que  se  impone  la 
formacion  de  niicleos,  bien  seleccionados,  de 

produccion  artistica  regional. 

Por  esto,  siempre  apeteci,  para  el  Museo 

zaragozano,  salas  destinadas  a  guardar,  sepa- 
radamente,  obras  de  Goya,  de  Bayeu,  de 

Pradilla  jnuestros  tres  Franciscos  gloriosos!, 

de  Unceta,  etc. ,  apelando  a  los  originales  y 

a  las  reproducciones  perfectas,  incluso  la  fo- 
tografia.  Espero  que  no  tardara  en  realizarse. 

Hay  grandes  deseos  en  los  que  intervienen  en 

aquella  pinacoteca,  constantemente  enrique- 
cida  y  mejorada. 

ANSELMO  GASCON  DE  GOTOR. 

(3)  Esta  carta,  contestando  a  mi  ruego,  se  copi6  Integra 
en  el  segundo  dictamen  de  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes 

de  San  Fernando,  que  anulA  el  anterior,  contrario  a  la  conce- 
si6n  solicitada.  —  N.  del  A. 
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